


CONSEJO EDITORIAL
Director (a)

PhD. Carlos Xavier Espinoza Cordero,
 Universidad Metropolitana, Ecuador

Director Ejecutivo

PhD. Rolando Medina Peña, 
Universidad Metropolitana, Ecuador

Editor (a)

PhD. Jorge Luis León González, 
Consultor Independiente, Estados Unidos

Junta editorial

PhD. Diego Ramón Luna Álvarez, 
Universidad Metropolitana, Ecuador

PhD. Alejandro Rafael Socorro Castro, 
Universidad Metropolitana, Ecuador

PhD. Adalia Liset Rojas Valladares, 
Universidad de Cienfuegos, Cuba

PhD. Raúl Rodríguez Muñoz, Convenio 
Universidad Metropolitana-Universidad de Cienfuegos, Cuba

PhD. Lázaro Emilio Nieto Almeida, 
Universidad Metropolitana, Ecuador
MSc. Homero Felipe Torres Yépez, 
Universidad Metropolitana, Ecuador

PhD. Laura Rosa Luciani Toro, 
Universidad Metropolitana, Ecuador

PhD. Raúl López Fernández, 
Consultor. EXCED Internacional, Ecuador

PhD. José Luis Gil Álvarez, Convenio 
Universidad Metropolitana-Universidad de Cienfuegos, Cuba

PhD. Fernando José Castillo, 
Universidad Metropolitana, Ecuador

Editores asociados

PhD. María Lucía Brito Vallina, 
Universidad Metropolitana, Ecuador

PhD. Elba Domaccín Aros, 
Organización Mundial de la Educación Primaria, Ecuador

PhD. Christiane Paponnet-Cantat, 
Universidad de New Brunswick, Canadá

PhD. Pablo Gordo Gómez, 
Universidad de Valladolid, España

PhD. Fernando Carlos Agüero Contreras, 
Universidad de Cienfuegos, Cuba

PhD. Lázaro Dibut Toledo, 
Universidad del Golfo de California, México

PhD. Lidia Díaz Gispert, 
Universidad de Otavalo, Ecuador
PhD. Rosiane de Fátima Ponce, 

Universidades Estadual Paulista, Brasil

PhD. Noemí Suárez Monzón, 
Universidad Iberoamericana del Ecuador, Ecuador
PhD. Yanet Rodríguez Sarabia, 
Universidad Central de Las Villas, Cuba
PhD. Floralba del Rocío Aguilar Gordón, 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
PhD. Alfonso Rafael Casanova Montero, 
Universidad de Guayaquil-Universidad Metropolitana, Ecuador
PhD. Yailen Monzón Bruguera, 
Universidad de Cienfuegos, Cuba
PhD. Dimas Hernández Gutiérrez, 
Universidad Metropolitana, Ecuador
PhD. Maritza Librada Cáceres Mesa, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
MSc. Wilson Rodrigo Guamán Aldaz, 
Universidad Metropolitana, Ecuador
MSc. Ana Lizandra Socorro Torres, 
Consultora independiente. Ecuador., Ecuador
PhD. Romel Vázquez Rodríguez, 
Convenio Universidad Metropolitana-
Universidad Central de Las Villas, Cuba
PhD. Enrique Eudaldo Espinoza Freire, 
Universidad Técnica de Machala, Ecuador
PhD. Lisbet Guillén Pereira, 
Consultora Independiente, Ecuador
PhD. Lilia Martín Brito, 
Universidad de Cienfuegos, Cuba
PhD. Oscar González Fernández, 
Universidad de Las Tunas, Cuba
PhD. Abel Sarduy Quintanilla, 
Universidad Central de Las Villas, Cuba
PhD. Samuel Sánchez Gálvez, 
Universidad de Guayaquil, Ecuador
PhD. Marianela Morales Calatayud, 
Universidad de Cienfuegos, Cuba

Corrección, diseño y soporte informático
Ing. Carmen Guerra Maldonado, 
Universidad Metropolitana, Ecuador
Mgs. Jenny Guerra Almeida, 
Universidad Metropolitana, Ecuador
MSc. Diana Elisa Palmero Urquiza, 
Consultora independiente, Ecuador
Dis. Yunisley Bruno Díaz, 
Consultora Independiente, Cuba
PhD. Rogelio Chou Rodríguez, 
Consultor. EXCED Internacional, Ecuador, Ecuador
Mgs. Jorge Soler MCook, 
Universidad Metropolitana, Ecuador
Ing. Héctor Hernández Toazo, 
Universidad Metropolitana, Ecuador



Editorial ..............................................................................................................................................................................5
PhD Samuel Sánchez Gálvez

01 El recurso de apelación en contravenciones de tránsito, y la efectividad en sentencias menores a 15 días ..............6
Estéfany Milena López-Gudiño, Willam Enrique Redrobán-Barreto

02 La gamificación: ¿recurso pedagógico para elevar los niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios? 
......................................................................................................................................................................................... 12 
Diana Marjorie Muñoz-Morán

03 La prisión preventiva ¿medida cautelar o pena anticipada? Una visión desde Ecuador ..........................................18
Andrés Santiago Clavijo-Vergara, Daniela Fernanda López-Moya

04 La importancia de la valoración de la prueba en el juicio ejecutivo ...........................................................................29
Estefanía Gabriela Vázquez-Ruilova, Alfredo Fabián Carrillo

05 La subordinación como elemento necesario en la existencia de la relación laboral .................................................38
Carlos Alberto Freire-Montoya, Daniela Fernanda López-Moya

06 Teacher’s training for the education of the deaf schoolchildren .................................................................................48
Dagmara Torres-Maceo, Onaida Calzadilla-González, Marlens Labrada-Pérez

07 La cadena de guarda y custodia de las pruebas materiales .....................................................................................57
Osvaldo P. Brito-Febles, Yisel Muñoz-Alfonso

08 El sistema penitenciario ecuatoriano como barrera y garante de la corrupción en sus centros carcelarios .............68
Wilmer Francisco Ortiz-Criollo, Yudith López-Soria

09 La protección jurídica del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la República del 
Ecuador ...........................................................................................................................................................................77
Diana Marilin Zapata-Cruz

10 Criticism of the mandatory nature of preventive detention for recidivists in Ecuador .................................................91
Pedro Enrique Castellanos-Fuentes, Marily Rafaela Fuentes-Águila, Andy Rojas-Jiménez, Yanier Senen Roque-Rodrí-
guez

11 Derecho a la integridad física de las personas privadas de la libertad en el Centro de Privación de Libertad N1: El 
Oro del Cantón Machala .................................................................................................................................................101
Edgar Morocho-Rosales

12 Validación de un instrumento para medir la percepción de los beneficiarios de los proyectos de Servicio Social de 
la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad del Centro Regional Universitario de Coclé .......................114
José Manuel Polo, Hernán Bernal, Maria Ashaw, Agustín Alfredo Torres-Rodríguez

13 El sistema judicial como garante de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ ........................................................123
Jonathan Leonardo Cajas-Pérez, Willam Enrique Redrobán-Barreto

14 Análisis jurídico del acoso laboral en las empresas privadas ..................................................................................134
Andy Polivio Pardo-Méndez, Diego Andrés Fiallos-Sarmiento, Wilson Exson Vilela-Pincay

15 Temporalidad en la regulación de migrantes que ingresan a la República de Ecuador ..........................................144
Willam Humberto Cisneros-Pallo, Juan Pablo Santamaría-Velasco

16 El rezago educativo en México: apuntes y reflexiones ............................................................................................153
Mercedes Santa Cruz-Vargas

17 El impacto del E-commerce como estrategia de comercialización para las microempresas de la ciudad de Machala 
....................................................................................................................................................................................... 158
Erick Josué Cajamarca-Ramos, Jorge Luis Delgado-Garrido, Michael Andrés Zamora-Campoverde

ÍNDICE



18 Propuesta de cursos de capacitación para microempresarios de las parroquias de Conocoto, Uyumbicho y Tumbaco 
....................................................................................................................................................................................... 168
Andrea Charpentier-Alcívar, Francisco Javier Monroy-Espinosa, Edgar Fernando Razo-Cajas, Pablo Hernán Sólorza-
no-Polo

19 Importancia de la profesionalización docente en la educación básica en México ...................................................177
Ana Lilia Mera-Ángeles

20 Effects of using quizizz and wordwall to acquire vocabulary as a foreign language in second-grade students ......187
Adriana Cecibel Pesántez-Sigüenza, Shalena Silvana Naranjo-Andrade

21 Local culture and language learning: the impact on motivation in oral production in High Schoolefl class .............198
Margarita Reyes, Melita Vega

22 Sistema para la articulación de elementos claves en los procesos de transferencia tecnológica en los países latinoa-
mericanos ......................................................................................................................................................................216
Raúl Rodríguez-Muñoz, Yaquelín Alfonso-Moreira

23 Opciones de tratamiento ortopédico y ortodóntico en pacientes clase II esqueletal en dentición mixta ................225
Pamela Estíbaliz García-Cando, Lorenzo Puebla-Ramos

24 Uso de retención en ortodoncia, ¿es necesario? Revisión de literatura .................................................................234
María del Carmen Zhinín-González, Celia María Pulgarin-Fernández

25 Consideraciones radiográficas para la colocación de mini-implantes .....................................................................242
María Fernanda León Puzma, Christian David Zapata-Hidalgo

26 Podcasting: tool to develop and reinforce EFL learning ..........................................................................................252
Anali Carolina Rodríguez-Castro, Juanita Catalina Argudo-Serrano 

27 Content and Language Integrated Learning: Teaching L2 at Universities through Students’ Major .........................261
Manuel Pila-Requeiro, Martha Magdalena Guamán-Luna

28 Modificación del maxilar de niños de 8 a 12 años posterior al uso de Hyrax ..........................................................271
Laura Catalina Loor-Defranc, Sonia Maribel Pesantez-Solano

29 Mecánica de cierre de espacios mediante el uso de TAD en ortodoncia ................................................................280
María Isabel Sánchez-Chiriboga, Christian David Zapata-Hidalgo

30 El impacto de la inteligencia artificial en los trabajos académicos y de investigación ............................................289
Fernando Juca-Maldonado

31 Incidencia del aprendizaje cooperativo sobre la satisfacción deportiva en futbolistas adolescentes .....................297
Byron Christian Pérez-Villa, Diego Andrés Heredia-León, Gema Barrachina-Fernández

32 Incidencia del modelo de educación deportiva en las necesidades psicológicas básicas y amistad de estudiantes .....
.......................................................................................................................................................................................306
Fabiola Esperanza Ramón-Aldáz, Diego Andrés Heredia-León, Ximena Alexandra Astudillo-Astudillo

33 Influencia del programa educación de aventura sobre la satisfacción deportiva y autoconcepto físico en escolares .....
....................................................................................................................................................................................... 315 
Jhon Patricio Revelo-Arévalo, Diego Andrés Heredia-León, Edgardo Romero-Frómeta

34 Nivel de flexibilidad y coordinación en escolares de básica media .........................................................................322
Nancy Estefanía Rodríguez-Matute, Helder Guillermo Aldas-Arcos

35 Motivos para la práctica de ejercicio físico extraescolar: diferencias en función del sexo y deporte ......................330
Maricela Tocto-Sarango, Diego Andrés Heredia-León, Fabián Arturo Sanmartín-Rodríguez

36 Developing speaking skills in efl young learners through visual and audiovisual materials .....................................338
María José Salamea-Avila, Tammy Fajardo-Dack

Normas ..........................................................................................................................................................................350



PhD. Samuel Sánchez Gálvez1

E-mail: samuel.sanchezg@ug.edu.ec

1 Universidad de Guayaquil. Ecuador.

Estimados lectores:

Ante ustedes el Volumen 6, número especial, de la Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, correspondiente a 
marzo del presente año, 2023. A tono con la línea editorial de la publicación, en ella accederán a artículos enmarcados 
en tres grandes áreas temáticas: las del Derecho-Jurisprudencia, la Educación y, en menor cuantía, la Empresarial. 

En los artículos circunscritos al área del Derecho y la Jurisprudencia destacan artículos centrados en la temática 
relacionada con los procesos de prisión preventiva. Aparecen también, dos artículos relacionados con la guarda y 
custodia de las pruebas materiales y la valoración de la prueba en el juicio ejecutivo. 

En idéntica correspondencia con algunos de los problemas más candentes en la sociedad ecuatoriana, el lector ac-
cederá a otros dos artículos vinculados con, uno, con el análisis del funcionamiento del sistema penitenciario del país 
y, el otro, con las barreras a emplear para poner coto a la corrupción presente en los centros carcelarios nacionales. 
En otro orden aparecen dos estudios con reflexiones en torno al derecho laboral, en concreto: el acoso laboral en las 
empresas privadas y la subordinación como elemento imprescindible en la relación laboral. 

En estos artículos sus autores trabajan en torno a temáticas variadas, pero no menos relevantes, toda vez que se diri-
gen al examen de cuestiones de un alto peso específico a nivel universal, manifiestas, con sus lógicas especificidades 
también en la sociedad ecuatoriana. Uno, referido al sistema judicial como garante de los derechos de la comunidad 
LGBTIQ+, el segundo, al recurso de apelación en contravenciones de tránsito, el tercero, a la protección jurídica del 
derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, por último, un interesante trabajo dirigido al aná-
lisis de la regulación de migrantes que ingresan a la República de Ecuador. 

Por su parte, en el área de la Educación predomina el examen de la enseñanza del idioma inglés: motivación, vocabu-
lario y preparación del docente. A ello se suman otros dos dirigidos a asuntos de índole profesional y social de la edu-
cación en México. Asimismo, se aborda la vinculación desde un centro educativo con la comunidad, en ese caso con 
la percepción de los beneficiarios de los proyectos de Servicio Social de la Facultad de Administración de Empresas 
y Contabilidad del Centro Regional Universitario de Coclé, en Panamá. Cierra la temática un estudio sobre la gamifica-
ción como recurso pedagógico. También se abordan temas relacionados con las ciencias de la salud, específicamente 
en el campo de la ortodoncia. La totalidad de los trabajos tampoco nada se aleja la realidad de nuestros países. En 
cuanto a la temática Empresarial en ella se da preferencia a asuntos concernientes a la microempresa: capacitación 
y comercialización.

Como podrán observar los lectores, entiéndase leer, aunque constreñidos, como antes se apuntó, a tres áreas aca-
démico-investigativas los artículos atienden a cuestiones no solo de actualidad, sino relevantes en cualquiera de los 
escenarios en los que nos movamos. Sin más pues, la mesa está servida … el placer será leer.

PhD Samuel Sánchez Gálvez

EDITORIAL
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López-Gudiño, E. M., & Redrobán-Barreto, W. E. (2023). El recurso de apelación en contravenciones de tránsito, y la efec-
tividad en sentencias menores a 15 días. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 6(S1), 6-11. 

RESUMEN

El recurso de apelación en contravenciones de tránsito 
puede ser controversial dentro de las sentencias condena-
torias con penas privativas de libertad menores a 15 días; 
ya que se vuelve difícil determinar si este recurso podrá 
ser subsanado en menor tiempo al que le corresponde a la 
sentencia y de no ser así no podría considerarse que tiene 
una efectividad en sí mismo, ya que el objeto de este recur-
so es poder liberar al procesado de tener que pasar tiem-
po en prisión. En el presente artículo lo que se espera es 
poder determinar si existen vías por la parte judicial, para 
que el recurso de apelación surta efecto sobre la privación 
de libertad del procesado, en el caso de ser aceptado o 
que otros mecanismos se podrían implementar, para que 
la persona condenada por una supuesta infracción pue-
da defenderse y no cumplir una pena impuesta cuando es 
considerada que se puede implementar una medida sus-
titutiva como el trabajo comunitario en la justicia ordinaria. 
Se realiza un análisis doctrinario y también jurisprudencial 
acerca de cómo debería tramitarse los recursos de apela-
ción en materia de tránsito, sobre todo en contravenciones 
con pena privativa de libertad para evitar que personas 
inocentes estén privadas de la libertad y personas culpa-
bles puedan evadir las disposiciones judiciales a través de 
mecanismos que se usan a diario.

Palabras clave: 

Recurso de apelación, contravenciones de tránsito, pena 
privativa de libertad.

ABSTRACT

The appeal in traffic violations can be controversial, within 
convictions with custodial sentences of less than 15 days; 
since it becomes difficult to determine if this resource can 
be corrected in less time than the one that corresponds to 
the sentence and if not, it could not be considered that it 
has an effectiveness in itself, since the object of this resour-
ce is to be able to release the defendant of having to spend 
time in prison. In this article, what is expected is to be able 
to determine if there are ways through the judicial party, so 
that the appeal takes effect on the deprivation of liberty of 
the accused, in the case of being accepted or that other 
mechanisms could be implemented, to that the person 
convicted of an alleged infraction can defend himself and 
not serve an imposed sentence when it is considered that 
a substitute measure such as community work or ordinary 
justice can be implemented. A doctrinal and jurisprudential 
analysis is carried out on how traffic appeals should be pro-
cessed, especially in violations with a custodial sentence to 
prevent innocent people from being deprived of their liberty 
and guilty people from being able to evade judicial provi-
sions. through mechanisms that are used daily.

Keywords: 

Appeal, traffic violations, imprisonment.

DE APELACIÓN EN CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO, Y LA EFECTIVIDAD EN SENTENCIAS 
MENORES A 15 DÍAS
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ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2613-4499
Willam Enrique Redrobán-Barreto1 

E-mail: willamredroban@uti.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3331-7429
1 Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador.
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INTRODUCCIÓN 

El recurso de apelación es una instancia judicial que obe-
dece a la garantía que tienen las personas de apelar to-
das las sentencias en las que no se sientan conformes 
con la decisión del juzgador, esta garantía es tomada 
como principio dentro de la Constitución del Ecuador y 
del Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014), esta instancia es un nuevo juicio por los 
derechos y las pruebas de un proceso, y en el caso de 
las contravenciones de tránsito con penas privativas de 
libertad no es la excepción, ya que permite tener a la per-
sona procesada y a la parte actora un recurso, el cual se 
puede implementar cuando no existe conformidad con la 
sentencia emitida en juicio. Hay que entender que para 
las contravenciones se utiliza el procedimiento expedito 
que unifica las audiencias que existen en el procedimien-
to ordinario que son tres en una sola, además de que per-
mite interponer peticiones como la sustitución de la pena 
por horas de trabajo comunitario que en ningún caso po-
drán superar las 200 horas, de ser el caso dentro de la 
misma audiencia y es por eso que hay que determinar si 
el recurso de apelación es efectivo en contravenciones 
de tránsito que tienen sentencias condenatorias con pena 
privativa de libertad menores a 15 días.

 Ya que la problemática surge cuando estas contraven-
ciones son flagrantes y la persona debe cumplir la pena 
privativa de libertad mientras se tramita el recurso de ape-
lación, ya que este recurso toma tiempo en ser resuelto y 
es en esas circunstancias la persona cumple la pena aún 
si se ratifica el estado de inocencia dentro del recurso. 
Para lo cual hace pensar que puede no ser efectivo en 
esta instancia judicial más aún que se han realizado al-
gunas modificaciones al Código Orgánico Integral Penal 
a través de resoluciones (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014), donde se hace ver a este recurso como un ele-
mento que está demás dentro del ejercicio del derecho 
y ya que la privación de la libertad de la persona proce-
sada es un derecho constitucional que debe ser tutela-
da y garantizada por el Estado, es necesario entender si 
efectivamente el recurso de apelación está o no siendo 
efectivo dentro de su aplicación sobre todo en sentencias 
que no superan los 15 días (Ilaquiche Licta & Benavides 
Morales, 2017).

METODOLOGIA 

En la realización de este artículo se utilizó el método her-
menéutico para realizar una investigación bibliográfica 
de: libros, periódicos, gacetas judiciales, publicaciones 
y todos los recursos académicos al alcance para iden-
tificar aspectos esenciales del problema y contrastarlo 
con lo establecido en las leyes, como el Código Orgánico 
Integral Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014), 
el Código Orgánico General de Procesos (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2015), que es una norma supletoria 
en cuanto a procedimientos en materia de tránsito. 

Además de los preceptos establecidos en la Constitución 
y otros instrumentos de carácter internacional a fin de ga-
rantizar el estudio del derecho a la libertad que poseen 
todas las personas dentro del territorio ecuatoriano, más 
aún en materia de tránsito y en contravenciones se utiliza 
de igual modo la metodología dialéctica, la cual permite 
establecer la naturaleza del fenómeno a través de la rea-
lidad que se está viviendo donde se sintetiza los hechos 
acontecidos que dan paso a que el problema siga suce-
diendo, también se obedece al paradigma crítico propo-
sitivo que consiste en buscar los aspectos principales del 
problema y luego proponer una solución a través de la 
investigación.

DESARROLLO

Para entender mejor la problemática de si se debe in-
terponer o no un recurso de apelación en contravencio-
nes de tránsito, es necesario determinar en qué tipo de 
contravenciones de tránsito existe privación de la liber-
tad en primer lugar, es así que tenemos el artículo 383 
del Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014), que se refiere a la conducción de vehí-
culo con llantas en mal estado contravención la cual es 
sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 15 
días y una disminución de 5 puntos en licencia de con-
ducir, otra de las contravenciones con pena privativa de 
libertad es la establecida en el artículo 384, correspon-
diente a la conducción de vehículo bajo efecto de sustan-
cias estupefacientes psicotrópicas o preparados que las 
contengan donde la pena privativa de libertad es de 30 
días y la suspensión de 15 puntos a la licencia.

Finalmente tenemos el artículo 385 correspondiente a la 
conducción de vehículo en estado de embriaguez, don-
de hay penas de 5 días de prisión y un máximo de 30, 
al igual que las contravenciones de primera clase dónde 
se establece una pena de 3 días y que corresponden a 
la persona que conduzca sin haber obtenido la licencia, 
quien falte de obra a la autoridad o agente de tránsito y al 
conductor con un vehículo que exceda los límites de ve-
locidad fuera del rango moderado, según el reglamento 
una vez entendido la naturaleza de las contravenciones 
a las que se refiere este artículo podemos decir que sin 
duda aunque la Constitución establezca diferentes me-
canismos, donde se puede garantizar la opción de pre-
sentar un recurso que analice en derecho si se puede 
cambiar la pena por una que no sea de prisión, lo que 
permite efectivizar el hecho de poder apelar este tipo de 
contravenciones.

Es así, que la tutela efectiva solo se puede cumplir cuan-
do ha existido una violación del debido proceso dentro 
de las contravenciones por las cuales las personas pro-
cesadas están siendo sancionadas y es por ello que el le-
gislador ha previsto dentro del Código Orgánico Integral 
Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014) que las con-
travenciones con penas privativas de libertad tengan la 
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posibilidad de ser recurridas, cuando existe una senten-
cia condenatoria, ya que al estar sometidos a un sistema 
operado por humanos, la omisión o el error pueden ser 
elementos que coadyuven a llegar a una sentencia des-
proporcionada al no haber la intención de causar daño y 
vulnera el derecho a la libertad de los procesados.

Lo anterior garantiza que este recurso  de apelación 
sea eficaz en cuestión del tiempo en función de la celeri-
dad procesal si se interpone un recurso y pueden pasar 
más de 15 días sin que exista una audiencia, la cual per-
mita determinar si existe o no la responsabilidad dentro 
de la contravención y de no existir dicha responsabilidad 
la persona que está cumpliendo esa condena, lo estaría 
haciendo de una manera arbitraria e ilegítima y dado que 
no se puede manejar el tiempo hacia atrás es imposible 
recuperar el tiempo que ha pasado detenido, una perso-
na inocente con todos los efectos jurídicos y reales que 
de esto se despliega como el perder un empleo o no po-
der cumplir obligaciones preexistentes que de no estar 
detenido la persona las hubiera podido subsanar. 

Además del hecho de que en el Código Orgánico de la 
Función Judicial no se establece ninguna sanción expre-
sa a los señores jueces de primer nivel por emitir sen-
tencias donde no existe responsabilidad y aun así son 
condenatorias y este hecho promueve a que exista in-
constitucionalidad de la acción realizada por el operador 
de justicia, es decir que sanciona el juez con justa razón 
o no para dicho juez no hay ningún tipo de reprimenda ni 
impedimento más allá del administrativo dónde deberá 
demostrarse que hubo algún tipo de transgresión esta-
blecida en el propio código pero no se habla en sí del fa-
llo sino más bien de una prejudicialidad o un prevaricato 
qué no es el tema de este artículo. 

Es decir que para el procesado incluso que demuestre 
su inocencia en el recurso de apelación, no podrá existir 
por parte del Juez una reparación integral, ya que el pro-
cesado también tiene una distinción con la figura jurídica 
de la víctima y un procesado no puede ser víctima dentro 
del juicio a menos que existiese elementos en contra de 
la parte contraria no del juzgador, lo cual deja en indefen-
sión a las personas que son condenadas por contraven-
ciones, ya que no pueden reclamar el derecho vulnerado.

No existe una manera de reparar o peor aún de restituirlo 
sino más bien de recuperar su libertad, pero no de sub-
sanar el haber sido sometidos a una pena irrisoria injusta. 
Elemento esencial de la flagrancia en este tipo de contra-
venciones juega un papel fundamental, ya que la persona 
dentro de una contravención de tránsito no puede defen-
derse al igual que si la contravención no fuera flagrante, 
es por eso que muchas de las personas optan por evadir 
a los agentes de tránsito y evitar ser aprehendidos debido 
a que al dictar una sentencia por muy injusta que sea esta 
deberá cumplirse.

Esto permite a todas las sentencias adquirir fuerza obli-
gatoria y vinculante, es decir que ya no pueden suspen-
der la prisión mientras está apelando elementos como la 
sustitución de la pena por horas de trabajo comunitario, 
puede llegar a ser útil siempre y cuando se interpongan 
dentro de la audiencia y se resuelvan con la mayor cele-
ridad del caso, pero es también el tipo de procedimiento 
que concentra todo en una audiencia única que permite 
darle celeridad al proceso, pero qué sucede cuando en 
apelación se ratifica el estado de inocencia y existe una 
posibilidad de cambiar la pena por horas de servicio co-
munitario este es un beneficio al que se puede acceder 
siempre y cuando no haya existido una reincidencia.

Es un elemento que podría ayudar a cualquier persona en 
un hecho jurídico de mayor amplitud o gravedad y no se 
lo va a poder utilizar debido al antecedente de evitar una 
contracción más aún no es del hecho que una persona in-
fringe la ley en reiteradas ocasiones si no que sustitución 
de la pena es un beneficio propuesto como garantía de 
poder evitar la privación de la libertad por el principio de 
favorabilidad, cuando una persona resulta ser responsa-
ble y proba ya que todos podemos caer en algún proble-
ma más aún si recordamos que la naturaleza de la con-
travención es culposa y no dolosa, esto quiere decir qué 
puede ser por la omisión de una obligación qué podría 
llegar a ser involuntario pero no existe una intención de 
causar mal cuándo se trata de materia de tránsito, ya que 
en el momento en el que existe dolo deja de considerar-
se tránsito para ser juzgado como un elemento delictivo 
según el tipo penal que corresponda para profundizar un 
poco más en la flagrancia.

 Se puede decir que el artículo 644 del Código Orgánico 
Integral Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014) hace 
referencia a las infracciones dependiendo de las circuns-
tancias teniendo procedimientos donde existe pena pri-
vativa de libertad y otras simplemente multas la flagrancia 
se define en un hecho que haya sucedido en el momento 
actual para nuestra legislación se encuentra delimitada 
en la ejecución dentro de las 24 horas con una perse-
cución ininterrumpida, según el artículo 527 se entiende 
por flagrancia, a la infracción cometida por una persona 
que ha sido descubierta inmediatamente después de la 
comisión de la misma hasta su aprehensión énfasis en 
la palabra delito, existe también flagrancia en las contra-
venciones lo cual es lo primero que se resuelve en la au-
diencia, hay que entender que estos contravenciones aun 
siendo de rango menor tienen que ser sancionadas con 
una gravidez alta y respetando todos los procesos (Rey 
Suquilanda & Carrera Reyna, 2019).

En el Código Orgánico Integral Penal se han dispuesto 
3 artículos correspondientes al 644, 645 y 646 (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2014). Para determinar el tipo de pro-
cedimiento especial que se aplica en las contravencio-
nes de tránsito donde claramente se permite apelar a las 
contravenciones, teniendo que identificar una diferencia 
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puntual entre lo que significa impugnar una citación de 
tránsito y apelar una sentencia de primer nivel siempre 
y cuando exista privación de la libertad ante la Corte 
Provincial, ya que la 1 es oponerse a una sanción admi-
nistrativa interpuesta por el agente civil de tránsito la cual 
podría o no un proceso judicial, ya que en el caso de los 
foto radares se carguen el sistema una multa sin activarse 
el aparataje de la justicia ordinaria en tanto que en otros 
casos si se lleva a cabo un procedimiento.

Es imperativo entender que no es lo mismo en este caso 
impugnar qué apelar, ya que apelar es elevar al siguiente 
nivel la inconformidad con una sentencia dictada ante el 
tribunal ad-quem o conocido como el tribunal de alzada 
para que acepte el recurso y ratifica el estado de ino-
cencia de la persona sentenciada a una pena privativa 
de libertad dentro de una contravención, es por ello que 
es menester saber en qué consiste cada uno de estos 
términos.

 Según casos reales establecidos y revisados se puede 
llegar a identificar que en las audiencias de contraven-
ciones de tránsito donde se han dictado sentencias con 
pena privativa de libertad no se puede decir que exista 
una efectividad en el recurso de apelación debido a los 
tiempos determinados, ya que para interponer un recurso 
de apelación se tiene 3 días a partir de la notificación de 
la sentencia por escrito diciendo que se pusiera inmedia-
tamente una vez notificada la sentencia. 

El expediente debe enviarse a la Corte Provincial de 
Justicia algo que por lo menos tardará un día posterior-
mente el tribunal debe avocar conocimiento y esto según 
la carga procesal podría tomar alrededor de 48 horas 
para ese momento procesal ya habrán pasado alrededor 
de 5 días, con lo cual si la sentencia es de 15 días o me-
nor a esta, al menos la persona ya habrá cumplido con 
un tercio de la pena impuesta, aunque todavía no se ha 
llegado a una audiencia si la audiencia se hacen las 48 
horas siguientes, en el mejor de los casos la persona ha-
brá estado privada de libertad un mínimo de 7 días. 

Pero esto en la práctica no se cumple llegando a pasar 
más de 15 días para que se trámite en su totalidad un 
recurso de apelación en contravenciones de tránsito por 
sentencias con pena privativa de libertad y cabe enton-
ces la pregunta de si es constitucional el procedimiento 
o si se podría utilizar otro canal jurídico, como una acción 
extraordinaria de protección como mecanismo supletorio 
para lograr evitar la prisión para la persona procesada y la 
respuesta es no a menos que exista una vulneración a un 
derecho aparte del derecho de libertad de una persona.

Entonces se puede decir que toda la normativa y el apa-
rataje creado para las contravenciones de tránsito en 
materia del recurso de apelación se las ha realizado sin 
tener en cuenta la supremacía de la realidad por lo que 
se pueden considerar que son ineficaces y que vulne-
ran la tutela efectiva que debe brindar el Estado a cada 

una de las personas, ya que podría sucederle a cualquier 
persona encontrarse sentenciada por una contravención 
de tránsito que pudo no cometer o donde pudieron vul-
nerarse principios y garantías y no tener un mecanismo 
legal que funcione para defenderse y evitar así irá presión 
y tener problemas incluso más grandes a consecuencia 
de este tipo de acciones jurídicas qué son las sentencias 
(Pazmiño Vargas & Herrera Ullari, 2016).

Dentro de las sentencias estudiadas también existe 
el elemento de la supletoriedad del Código Orgánico 
General de Procesos, el cual establece en su Artículo 261 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2015) los defectos qué tie-
ne la apelación estableciendo los como con efecto sus-
pensivo sin efecto suspensivo con efecto diferido y deter-
minando que por regla general la apelación concederá 
con efecto suspensivo, es decir qué no se cumple con lo 
ordenado en la sentencia impugnada y se remiten copias 
al tribunal de apelación para su conocimiento y resolu-
ción permitiendo a los contraventores salir, pero esto al 
ser sano criterio del juez se vuelve una decisión subjetiva 
y no sé concede en todos los casos y en algunos casos 
dónde debería no concederse si se lo concede para al-
gunos juristas esta es una interpretación que coadyuva 
más a la impunidad que a la efectividad del recurso de 
apelación, tanto en el ámbito penal cómo en el ámbito de 
tránsito (Aguilar Martínez & Alulema Lalaleo, 2016).

Pero este enunciado tiene concordancia en el título 9 de 
la impugnación y recursos en el artículo 152 numeral 6 
donde se determina que la interposición de un recurso 
suspenderá la ejecutoria de la decisión con las salveda-
des provistas en el código esto genera una gran ventaja 
para las personas que han cometido contravenciones o 
las mismas que hayan sido condenadas a pesar de no 
haber cometido porque no subsana un hecho sino que 
impide que se ejecute la sentencia pero no se habla 
de sí efectivamente se resuelve acerca del futuro jurídi-
co de la persona tanto más que al haber una sentencia 
condenatoria.

La persona debería tener por parte del Juez un pronun-
ciamiento acerca de si se generará la boleta de encarce-
lamiento o se esperara a que se haya resuelto el recurso 
de apelación en su momento procesal oportuno, siendo 
que las contravenciones no son dolosas y no representan 
un daño relevante ni a la sociedad peor aún una conse-
cuencia, que causa algún tipo de mal sino más bien qué 
es un tipo subjetivo donde el deber objetivo de cuidado 
(Rey Suquilanda & Carrera Reyna, 2019), es lo impera-
tivo y al haber un riesgo es por lo cual se sanciona al 
contraventor.

No existe la posibilidad de que la persona no comparez-
ca al juicio, ya que no es una pena privativa de libertad 
grande aunque si nos ponemos a analizar en la práctica 
la persona podría acudir o no a la diligencia siendo su 
abogado quién podría hacerlo a través de un poder con la 
capacidad suficiente para comparecer por su defendido 
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y aunque hay resoluciones de corte donde se establece 
que es el procesado quién debe estar presente para que 
se dicte una sentencia condenatoria, no es menos cierto 
que la sentencia condenatoria ya está dictada y lo que se 
resolverá es una aceptación o rechazo del recurso lo cual 
se podría tramitar sin la presencia del procesado o de ser 
el caso si se requiere de la presencia del mismo y este no 
acudir al procedimiento. 

Opera con el transcurso de tiempo la prescripción que es 
igual al máximo de la pena (Arandia Zambrano & Zevallos 
Moreira, 2018) pero ninguna persona que tenga arrai-
gos o un empleo podría querer que se lo recurra a través 
de la policía en un día laborable para comparecer sien-
do que podría comparecer sin problema a la audiencia, 
entonces esto no genera en ninguna forma un problema 
para qué el procesado se aleje del asunto jurídico y no 
quiera colaborar al mismo, por lo cual no se puede argu-
mentar (Barrionuevo Núñez & Cacuango Estrella, 2018) 
que exista algún tipo de impunidad al aplicar las normas 
mencionadas.

CONCLUSIONES

El recurso de apelación en contravenciones de tránsito 
con sentencias de penas privativas de libertad menores 
a 15 días es necesario debido a que funge un papel fun-
damental para el cumplimiento de la tutela judicial que 
ejerce el Estado ecuatoriano en defensa de los ciudada-
nos y que si no existiera este recurso no solo que se es-
taría violentando el derecho a la seguridad jurídica y el 
principio del debido proceso sino que también se estaría 
dejando sin un recurso esencial a los ciudadanos para 
que puedan defenderse ante una sentencia condenatoria 
injustificada lo cual es anticonstitucional.

El recurso de apelación no siempre tiene efectividad de-
bido a que la persono puede no ganar el recurso y no 
salir libre pero si se solicita un cambio de pena esto si es 
factible dejando en libertad a la persona que comete la 
contravención sin la rapidez de este recurso la persona 
puede ser procesada no puede hacer nada para evitar 
que salga cumpliendo la pena privativa de libertad, al ser 
de una pena de corta duración entonces se pueden se 
aplicar preceptos incorporados en el Código Orgánico 
Integral Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014) para 
que el juez pueda considerar el efecto suspensivo en las 
sentencias y de este modo lograr que el recurso de ape-
lación sea efectivo al momento de interponerse en contra-
venciones de tránsito de este tipo.

Finalmente se pudo llegar a la conclusión de que la mayo-
ría de recursos que se pueden interponer por contraven-
ciones de tránsito pueden sustituir la pena por horas de 
trabajo comunitario pero que no necesariamente suspen-
de una sentencia, sino que se la modifica en su pena para 
que se acepte el recurso de apelación correspondiente.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la posibi-
lidad del empleo de la técnica de la gamificación como 
potencial contribuyente al desarrollo de los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del hoy primero 
y segundo semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 
durante el ciclo II año 2021-2022. Su enfoque fue cuali-
tativo y la metodología aplicada de tipo descriptiva. Las 
herramientas principales empleadas para la recolección 
de datos fueron el cuestionario y la encuesta. La pobla-
ción escogida la constituyeron 164 estudiantes, 66 varo-
nes y 98 mujeres entre 19 y 35 años, del primer y segundo 
semestres, en clases bajo modalidad online, asignatura 
Psicología. Los referentes teóricos localizados aconsejan 
el uso de la gamificación para múltiples fines en las aulas 
universitarias. Los resultados referentes al proceso de com-
prensión lectora por parte de los estudiantes demostraron 
serias dificultades en las habilidades lectoras de estos. Por 
otra parte, en ellos se detectó una favorable predisposición 
al empleo de la técnica de gamificación. 

Palabras clave: 

Gamificación, comprensión lectora, aprendizaje.

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the possibility 
of using the gamification technique as a potential contribu-
tor to the development of reading comprehension levels in 
students of the first and second semesters of the Faculty 
of Philosophy, Letters and Educational Sciences of the 
University of Guayaquil, during the cycle II year 2021-2022. 
Its approach was qualitative, and the applied methodolo-
gy was descriptive. The main tools used for data collection 
were the questionnaire and the survey. The chosen popu-
lation was made up of 164 students, 66 men and 98 wo-
men between 19 and 35 years of age, from the first and 
second semesters, in online classes, Psychology subject. 
Localized theoretical references advise the use of gamifi-
cation for multiple purposes in university classrooms. The 
results referring to the process of reading comprehension 
by the students showed serious difficulties in their reading 
skills. On the other hand, a favorable predisposition to the 
use of the gamification technique was detected in them.

Keywords: 

Gamification, reading comprehension, learning.
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INTRODUCCIÓN

Los bajos niveles de comprensión lectora de los educan-
dos es uno de los fundamentales problemas que enfren-
tan los docentes universitarios. A tal dificultad no está aje-
na la Universidad de Guayaquil, hecho observado en las 
aulas de manera continua por quien suscribe el presente 
trabajo a lo largo del ejercicio de la docencia entre 2019 
y 2022 en esa y otras instituciones de educación superior.

La lectura sin comprensión se produce cuando los estu-
diantes leen sin entender en toda su dimensión cuanto 
un texto contiene ya sea conceptual o procesalmente. En 
consecuencia, no puede describirlo, explicarlo ni valorar-
lo. Las causas son múltiples. La principal: bajos o casi 
nulos niveles de lectura y, por consiguiente, escaso desa-
rrollo del pensamiento lógico. De ello se derivan lecturas 
lentas e incorrectas, desatención por entender o recono-
cer las palabras nuevas, en un largo etcétera. Como re-
sultado, el aprendizaje resulta insuficiente, o al menos no 
al nivel debido, lo cual deriva en serias dificultades para 
expresarse oralmente y redactar. En este último caso, 
como regla, la redacción se caracteriza por la presencia 
de gruesas faltas gramaticales y ortográficas. 

Macay-Zambrano & Véliz-Castro (2019), aseguran que “la 
comprensión lectora es un conjunto de procesos psico-
lógicos que consisten en una serie de operaciones men-
tales que procesan la información lingüística desde su 
recepción hasta que se toma una decisión”.

Tal dificultad con la lectura se atribuye, durante los prime-
ros años de aprendizaje de la lectoescritura, al maestro, 
quien en no pocas oportunidades solo aplica una lectura 
mecánica, obviando técnicas enfocadas en el desarrollo 
de la lectura comprensiva hasta llegar a una comprensión 
integral. Como secuela, muchos no alcanzan el necesario 
nivel de comprensión lectora, dando paso a ulteriores fa-
llas en las prácticas y hábitos de estudio. 

Un autor afirma que la lectura comprensiva es un proce-
so constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. 
Constructivo porque es un proceso activo de elaboración 
de interpretaciones del texto y sus partes; interactivo por-
que la información previa del lector y la que ofrece el tex-
to se complementa con la elaboración de significados. 
Estratégico porque varía según la meta, la naturaleza del 
material y la familiaridad del lector con el tema y metacog-
nitivo porque implica controlar los propios procesos de 
pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya 
sin problemas (Pinzas, 2007). 

Durante la lectura, el estudiante deberá ser capaz de di-
rigir sus procesos cognitivos a la comprensión absoluta 
del texto. Pérez (2005), al reflexionar sobre la compren-
sión lectora menciona “la comprensión como un proceso 
a través del cual el lector elabora un significado en su 
interacción con el texto”. Al afirmar que en la interacción 
con el texto media un proceso, Smith (1989), describe 
tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico. 

Para Boccio Zúñiga & Gildemeister Flores (2018), las ca-
pacidades lectoras son “las habilidades que el estudiante 
despliega al momento de enfrentarse con una tarea plan-
teada en la prueba”. En el Leer es estar adelante: evalua-
ción de la comprensión lectora a través de un estudio lon-
gitudinal. Ambos autores consideran como capacidades 
propias del proceso de comprensión lectora a, primero, 
la localización de la información literal, lo cual consiste en 
ubicar información presente en el texto de manera explí-
cita; y segundo, inferir información, lo que lleva implícito 
construir ideas o relaciones de sentido, usando la infor-
mación que el texto ofrece. Esta última capacidad permi-
te al lector reponer los vacíos de información que presen-
ta el texto, de forma tal que pueda ser comprendido de 
manera más profunda, completa y global; que le permita 
reflexionar y evaluar la forma del texto, a partir de tomar 
distancia del mismo para examinar los recursos formales 
planteados en él por su autor. Desde ahí, el lector aprecia 
la intención del autor y juzga la forma del texto leído.

Ausubel (1963) uno de los principales exponentes del 
enfoque constructivista, al definir el “aprendizaje signifi-
cativo”, lo considera como todo aquello que se integra en 
la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Para que 
esto suceda se determinan unos mínimos requeridos tan-
to en el objeto a aprender como en el sujeto que aprende. 
El objeto de aprendizaje debe ser funcional, integrable, 
potencialmente significativo e internamente coherente. 
Mientras, el sujeto que aprende debe disponer de las es-
tructuras cognitivas necesarias que le permitan estable-
cer relaciones con el nuevo conocimiento, es decir cono-
cimientos previos y presentar una actitud favorable frente 
al nuevo aprendizaje. 

Otro autor, Solé (1987), considera que el aprendizaje no 
solo consiste en memorizar, sino en entender, adaptar y 
asimilar utilizando ciertas técnicas y estrategias. Solo así 
éste se hace efectivo. La memoria es otro elemento pode-
roso para el aprendizaje. Pero no lo es todo. El estudiante 
debe poseer conciencia, entender y utilizar ciertos meca-
nismos para lograr adaptarse a este nuevo conocimiento. 

Ante tal realidad, se hace imprescindible desarrollar es-
trategias metacognitivas que permitan a los estudiantes, 
a la par de suplir sus fallas, afianzar su aprendizaje, a par-
tir de, entre otras acciones, el desarrollo de habilidades 
para la lectura.

En el proceso de aprendizaje intervienen procesos com-
plejos y racionales que se dan en el sujeto a través de 
mecanismos de asimilación y adaptación como produc-
to de su entorno; también median otros factores como 
la emoción y la motivación. Mediante el aprendizaje se 
da sentido a aquello que es nuevo en relación con lo ya 
conocido. En ese proceso, estímulos del medio, como la 
gamificación, juegan un papel fundamental, gracias a la 
utilización de mecánicas, dinámicas y elementos propios 
de los juegos, aprovechados de manera independiente 
pero sistémica. 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la 
posibilidad del empleo de la técnica de la gamificación 
como potencial contribuyente al desarrollo de los niveles 
de comprensión lectora en los estudiantes del hoy pri-
mero y segundo semestres de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil, durante el ciclo II año 2021-2022.

Para Teixes Argilés (2014), la gamificación es una apli-
cación de recursos propios de los juegos - diseño, diná-
micas, elementos, entre otras modalidades-, en contex-
tos no lúdicos, a fin de modificar los comportamientos 
de los individuos, actuando sobre su motivación para 
la consecución de objetivos concretos. Dichos recursos 
deben resultar atractivos, novedosos y motivadores para 
ser aplicados por el alumnado durante su proceso de su 
aprendizaje (Carrillo et al., 2009). 

La gamificación coadyuva a cumplir con el objetivo de 
propiciar la comprensión lectora y el desarrollo de habi-
lidades y destrezas lingüísticas (Gallego-Aguilar, 2016). 
La gamificación busca la participación directa, el cumpli-
miento de objetivos que fomenten cambios de comporta-
mientos y desarrollo de habilidades que permitan mejorar 
la comprensión lectora. A través del juego es posible mo-
tivar al estudiante en cada actividad, lo cual da al docente 
mayor dominio para dirigir la experiencia de aprendizaje 
y hacerla más divertida mientras se aprende. 

Otros autores, al mencionar la importancia de los nuevos 
currículos y la práctica de la enseñanza, llaman la aten-
ción a lo imprescindible de tener en cuenta a sus des-
tinatarios. Es forzoso integrar nuevas herramientas que 
motiven el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mayorga 
et al. (2014), argumentan que “ello no quiere decir que 
los objetivos y los contenidos de aprendizaje deben aco-
modarse a los intereses de los jóvenes, sino que en su 
concreción es preciso tenerlos en cuenta para incremen-
tar la motivación de los alumnos… Para el logro de estos 
objetivos, la incorporación innovadora de las TIC en la en-
señanza es una estrategia que debe reforzarse”.

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en 
el siglo XXI (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1998), considera a 
la educación superior como un nivel formativo que apor-
ta a la calidad educativa mediante la investigación y la 
promoción de acciones que lleven a la innovación. Como 
elemento constitutivo del aceleramiento social, al cual la 
sociedad se vio expuesta durante la pandemia, el uso 
de la gamificación entró a formar parte de la innovación 
educativa a la cual se ha abocado la educación superior. 
Innovar en este caso se asocia con la incorporación de 
elementos nuevos en la relación enseñanza-aprendiza-
je, aun cuando la innovación puede involucrar el uso de 
prácticas, instrumentos o experiencias previas, que pue-
den resultar enriquecedoras en la educación. Entiéndase, 
la innovación también forma parte de procesos sujeto-ob-
jeto, ambos constitutivos de la estructura educacional. La 

gamificación ha sido un recurso utilizado por docentes de 
todas las instituciones de educación superior (IES) con el 
fin de motivar a los estudiantes en los diferentes procesos 
dentro del aprendizaje. 

Contreras & Eguia (2017), concluyen que técnica de la 
gamificación permite mejorar los hábitos de comprensión 
lectora en estudiantes a partir de juegos por retos. En es-
tos los participantes avanzan a medida que adquieren el 
conocimiento y superan las dificultades en la actividad. 

Una publicación del diario El Comercio asegura que, en 
un Estudio Regional de la Unesco realizado en el año 
2019, Ecuador obtuvo calificación de 684 sobre 1000 (El 
Comercio, 2021). Tal calificación colocaba al país por de-
bajo de la media. A tono con la calificación, los niños de 
primaria mantenían en 2021, un bajo nivel de desempeño 
en comprensión lectora, lo cual significaba que el estu-
diante al leer textos adecuados para su edad no era sufi-
cientemente capaz de localizar información o establecer 
las relaciones presentadas en el texto. Estefanía Giannini, 
subdirectora de Educación de la Unesco, explicaba que 
la crisis educativa venía desde antes de la pandemia y 
que “aunque no hay cifras actualizadas, cree que las cla-
ses virtuales ampliaron la brecha”. (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 2022).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación fue realizada con estudiantes 
en la Universidad de Guayaquil. con un enfoque cualita-
tivo, es de tipo descriptiva. Presenta un diseño no experi-
mental. La muestra es de tipo no probabilístico y aleatorio. 
La población escogida, objeto de estudio la constituyeron 
164 estudiantes del nivel universitario, 66 varones y 98 
mujeres, de la asignatura de Psicología. Recibían clases 
bajo la modalidad online. Todos se hallaban legalmente 
matriculados en el período del curso 2021-2022, ciclo II. 
Para el trabajo se laboró con alumnos que se conectan 
con regularidad en la plataforma Moodle, con una media 
de edad de entre 19 y 35 años. 

En el transcurso de la investigación se manejaron dos ins-
trumentos: el cuestionario y la encuesta. Se precisaba en 
un inicio comprobar científicamente, y ya no solo median-
te la intuición derivada de la empiria, de la observación 
simple, azarosa de la autora del trabajo, los niveles de 
comprensión lectora de los estudiantes objeto de estudio. 
En un segundo momento, se necesitaba fijar las actitu-
des, habilidades y posibilidades prácticas del empleo de 
la gamificación por dichos estudiantes.

Para la recolección de datos, sobre el nivel de compren-
sión lectora se hizo uso de un cuestionario, a fin de eva-
luar e identificar los niveles de comprensión en que se 
encontraban los estudiantes. Luego las respuestas se 
codificaron y tabularon en una hoja de Excel para, más 
tarde, interpretar los datos recolectados, y generar tablas 
y gráficos estadísticos. Las preguntas utilizadas, fueron 
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cerradas con una única opción de respuesta. El cuestio-
nario utilizado se aplicó a los estudiantes en tiempo real, 
a través de Google-Forms. Para esto se utilizó un texto 
valorativo del libro sobre Práctica en psicología educati-
va basada en evidencia,de Valencia (2017). Dicho texto, 
consiste en una narración sobre paradigmas profesiona-
les que contienen 1.067 palabras. 

La recolección de datos pretendía, por una parte, deter-
minar los grados o niveles de habilidades lectoras en que 
se hallaban los estudiantes. Ello se consiguió a través 
de ejercicios, consistentes en dar respuesta a una serie 
de preguntas, útiles para evaluar e identificar los niveles 
funcionales de comportamiento lector de cada quien. 
Derivado de ello se les clasificó acorde a los niveles de 
comprensión lectora establecidos y ya antes menciona-
dos: literal, inferencial y crítico. 

El nivel literal se desarrolló en base a preguntas y res-
puestas centradas en ideas explicitadas en el texto, es 
decir, respondían a una lectura básica o elemental. El 
siguiente nivel, el inferencial, requirió de los estudiantes 
un considerable grado de abstracción. En él cada uno 
de ellos necesitó relacionar lo leído con conocimientos ya 
dominados con antelación, así como formular hipótesis 
y nuevas ideas, y desarrollar sus propias conclusiones 
para, finalmente, ascender al nivel, evaluativo/crítico. Ya 
en este último necesitó emitir un juicio sobre lo leído.

En un segundo momento de la recopilación de datos, se 
aplicó una encuesta para obtener información sobre la 
percepción de los estudiantes acerca de la gamificación, 
sobre la actitud y habilidades para el juego desarrolladas 
en los alumnos. Es decir, se pretendía conocer cuán abo-
nado o no se hallaba el terreno estudiantil para la intro-
ducción de la gamificación en las clases. 

A partir de ella se recopilaron datos acerca del uso y per-
cepción de los estudiantes sobre la utilización de recur-
sos de gamificación en su diario vivir y, en específico, en 
las aulas, con destaque acerca de la importancia de esa 
herramienta como factor que ayuda al proceso de com-
prensión lectora. Asimismo, en ella se concebía determi-
nar la actitud y habilidades para el juego desarrolladas en 
los alumnos, y su disposición para emplear la gamifica-
ción como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En resumen, con estos instrumentos de investigación se 
pretendía determinar cuán abonado o no se hallaba el te-
rreno estudiantil para mantener la ya iniciada introducción 
de la gamificación en las clases.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado de la aplicación a los estudiantes del 
cuestionario y la encuesta antes mencionados se deter-
minó lo siguiente. Referente al proceso de comprensión 
lectora, como antes se apuntó, los resultados fueron eva-
luados en base a los niveles: literal, inferencial y juicio crí-
tico-valorativo. En el primer nivel, el literal, se detectaron 

importantes variaciones en las habilidades lectoras de los 
estudiantes. Sin embargo, la mayoría, el 70% de los estu-
diantes no fue capaz de reconocer la idea, el concepto, la 
narración implícita en el texto. El 30% restante osciló entre 
cierta y una media capacidad de lograrlo.

En cuanto al nivel inferencial -implica comparar ideas, 
buscar información, extraer ideas y justificar opiniones, 
formular hipótesis, sacar conclusiones-, ninguno de los 
estudiantes fue capaz de cumplir con la calidad mínima 
requerida los ejercicios a resolver. Idéntica situación pre-
sentó el siguiente nivel, último, el de juicio crítico-valora-
tivo. Lejos de ello, se observó una visión restringida, en 
nada coincidente con el desarrollo ni con la conclusión 
teórica del texto.

Los recursos didácticos más utilizados por los docentes 
en las aulas son Quizizz y Kahoot, los mejor manejados 
por los estudiantes. Un 90% de los estudiantes indicó que 
al utilizar Quizizz y Kahoot, le da igual si en la interac-
ción lo hacen solos o acompañados de sus compañeros 
de clase. El 100% de los estudiantes manifestó sentirse 
motivado por su docente al utilizar gamificación en cla-
ses, incluso recalcó que la nota como compensación es 
muy importante, así como el nivel de dificultad posible 
de presentarse las actividades. El 100% consideró una 
fortaleza de la asignatura el uso de la gamificación pues 
“la hace más interesante y nos permite evaluar el nivel de 
conocimiento”. 

Por último, los recursos didácticos menos utilizados por 
los docentes son Mindomo, Mentimenter y Genially. Con 
menor frecuencia de uso aún aparecen Padlet y Popplet. 

Como desventajas para el empleo de la gamificación los 
estudiantes plantearon: 

1. la falta de recursos económicos para la adquisición 
de saldo (85%), 

2. la velocidad ínfima del internet (50%), 

3. celular no actualizado (75%), 

4. constantes problemas de conectividad en diferentes 
sectores como Flor de Bastión, Florida, Monte Sinaí, 
Perimetral, Entrada de la 8 y otros (100%). 

CONCLUSIONES

El análisis en la bibliografía localizada acerca de las bon-
dades del empleo de la gamificación en las aulas de cla-
ses universitarias permite sugerir se mantenga la inclusión 
de la misma en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Guayaquil.

Los instrumentos aplicados en la investigación permiten 
afirmar que los niveles de comprensión lectora de los es-
tudiantes objeto de estudio más allá de muy bajos, no se 
corresponden con los exigidos por el nivel universitario.
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En los estudiantes se halló predisposición favorable para 
profundizar y ampliar el empleo de la técnica de gamifica-
ción en las aulas de clases.

La situación antes descrita sobre las bondades del em-
pleo de la gamificación en las aulas de clases universita-
rias, los bajos niveles de comprensión lectora de los es-
tudiantes objeto de estudio y la favorable predisposición 
de estos para el empleo de la técnica de gamificación 
en las aulas de clases, hacen que esta autora recomien-
de una exploración más profunda en cuanto a la posibi-
lidad y el cómo emplear dicha gamificación en aras del 
desarrollo de los niveles de comprensión lectora de esos 
estudiantes. 
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RESUMEN

La prisión preventiva se conceptualiza como una medida 
cautelar, para garantizar la inmediación de la persona im-
putada a las diferentes etapas del proceso penal; constitu-
ye un mecanismo de cautela y no de control social, como 
erróneamente se ha aplicado en los últimos años en el 
Ecuador. El presente artículo, se propone analizar el alcan-
ce de la prisión preventiva, su finalidad, objeto y regulación 
normativa. Es necesario tener en cuenta que el deber jurí-
dico de fiscalía y la función jurisdiccional, para garantizar 
seguridad jurídica bajo especial cumplimiento al principio 
de motivación; establece el estudio de la prisión preventi-
va en apego a criterios de necesidad, proporcionalidad y 
excepcionalidad, como medida de última ratio. Para ejecu-
tar esta investigación se emplea una metodología mixta, a 
través de los métodos inductivo – deductivo, que eviden-
cian la aplicación indebida de la prisión preventiva en el 
sistema procesal ecuatoriano; donde, en la mayoría de los 
casos, la prisión preventiva se ha constituido como un ins-
trumento de anticipación de pena, y no de cautela proce-
sal, desnaturalizando el verdadero objeto de esta medida 
extrema, vulnerando el principio de inocencia y el derecho 
a la libertad del imputado.

Palabras clave: 

Proceso penal, medidas cautelares, prisión preventiva, 
inmediación. 

ABSTRACT

Preventive detention is conceptualized as a precautionary 
measure, to guarantee the immediacy of the accused per-
son at the different stages of the criminal process; It consti-
tutes a precautionary mechanism and not social control, as 
has been erroneously applied in recent years in Ecuador. 
This article intends to analyze the scope of preventive de-
tention, its purpose, object and normative regulation. It is 
necessary to take into account that the legal duty of the 
prosecution and the jurisdictional function, to guarantee le-
gal certainty under special compliance with the principle of 
motivation; establishes the study of preventive detention in 
adherence to criteria of necessity, proportionality and ex-
ceptionality, as a measure of last resort. To carry out this 
investigation, a mixed methodology is used, through induc-
tive - deductive methods, which show the misapplication 
of preventive detention in the Ecuadorian procedural sys-
tem; where, in most cases, preventive detention has been 
established as an instrument to anticipate sentence, and 
not procedural precaution, distorting the true object of this 
extreme measure, violating the principle of innocence and 
the right to freedom of the prisoner accused.

Keywords: 

Criminal process, precautionary measures, preventive de-
tention, immediacy.
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INTRODUCCIÓN 

El Derecho Penal se erige como un Derecho de tutela de 
bienes jurídicos, entendidos éstos, como bienes materia-
les e inmateriales, de importancia para las personas que 
conviven en sociedad. En ese sentido, una de las finalida-
des de esta rama del Derecho, es mantener un carácter 
preventivo, encaminado a que el ciudadano cumpla con 
su rol en comunidad. 

O, dicho de otra forma, la sociedad espera y exige del 
ciudadano un estereotipo de comportamiento en apego 
a la ley y las buenas costumbres, pues la conducta, sea 
por acción u omisión en contra del ordenamiento jurídico, 
que desdiga el rol de cada persona y que lesione un bien 
jurídico protegido, establece como consecuencia un acto 
de interés para la justicia penal. Sistema de justicia que 
tendrá que prever un reproche social a dicha conducta, 
que se traduce en una respuesta penal que, generalmen-
te, tiene el carácter de pena. La que, entre sus fines, per-
sigue prevenir nuevos acontecimientos como éstos, co-
adyuvando a mantener el orden y la paz social.

Es menester recordar que el Derecho Penal es de últi-
ma instancia, y, por ende, prevalece en él, el principio 
de mínima intervención, por lo que la norma subjetiva 
penal establecerá cuáles conductas son lesivas y ame-
riten la intervención punitiva del Estado. Eso en cuanto al 
derecho penal como ciencia jurídica de interés público, 
o como propiamente debe ser llamado, rama del dere-
cho de carácter público subjetivo. Sin embargo, desde 
la óptica del Derecho Procesal Penal, se busca limitar el 
poder punitivo estatal, lo cual, precisamente, es una de 
las funciones más importantes de la dogmática jurídico 
penal, garantizando así, al infractor, un debido proceso 
en el juzgamiento de la infracción cometida. Además de 
que, como medio y no fin del proceso, se busque la rea-
lización de la justicia y la verdad histórica, confiriendo a 
la víctima un resarcimiento, en la medida de lo posible, 
de su derecho o bien jurídico vulnerado, a través de la 
reparación integral.

Es así como, dentro del espectro normativo procesal pe-
nal del Ecuador, puede encontrarse al Código Orgánico 
Integral Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014), cuer-
po normativo que regula la actividad penal en su parte 
dogmática y en la parte especial donde recoge cada uno 
de los tipos penales prohibidos en sociedad; y finalmen-
te, en una tercera parte donde regula la actividad pro-
cesal de juzgamiento a los actos penalmente relevantes, 
y es ahí, donde se profundiza el motivo de estudio del 
presente artículo científico.

Dentro del devenir procesal de juzgamiento, formalmente, 
el proceso penal parte con la audiencia de formulación de 
cargos, en la que el titular de la acción penal pública, que 
es Fiscalía, solicita a la autoridad judicial la aplicación de 
medidas cautelares. Entendidas éstas, como garantías 
del proceso de juzgamiento para asegurar la presencia 

del imputado en la causa, es decir, avalar su inmediación 
en cada una de las etapas procesales. Diligencia que da 
cabida al inicio de la instrucción fiscal. 

En este bagaje de la institución jurídica de Medidas 
Cautelares, el Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2014), recoge medidas tanto de ca-
rácter real (en relación a los bienes), como personales 
(en relación a las personas), que para su aplicación se 
establecerá de forma prioritaria aquellas que garanticen 
la libertad del procesado, con respecto aquellas que de-
terminen la privación de este derecho fundamental, tal 
como lo constituye <<la Prisión Preventiva>>, que pue-
de restringir injustificada e innecesariamente derechos si 
ésta no responde a criterios objetivos para su aplicación.

Por lo que, para el estudio de la medida cautelar de pri-
sión preventiva, misma que ha sido ampliamente discu-
tida y analizada a nivel doctrinal y jurisprudencial, se la 
considera como una medida privativa de libertad de últi-
ma ratio (última razón), que amerita para su aplicación, la 
observancia de criterios de proporcionalidad, necesidad 
y de ponderación que permitan su implementación desde 
la perspectiva de excepcionalidad motivada. 

Lo que conlleva a dilucidar su verdadero sentido, una me-
dida cautelar de última instancia que permita a los actores 
procesales su uso objetivo, desde Fiscalía, que debe jus-
tificar su aplicación sobre aquellas medidas no privativas 
de la libertad, hasta la administración de justicia que, ante 
la petición del Ministerio Fiscal, llega al convencimiento 
para imponer prisión preventiva de manera motivada.

Empero, la aplicación de la prisión preventiva no puede 
ser observada desde la orilla procesal de Fiscalía y los 
Administradores de Justicia, pues el derecho procesal 
moderno exige de los abogados patrocinadores, los co-
nocimientos necesarios para en audiencia, debatir estas 
y otras instituciones propias del derecho, siempre en aras 
de que prevalezca la justicia, la verdad y una defensa en 
libertad.

Este artículo, entonces, pretende desentrañar la aplica-
ción jurisdiccional de la Prisión Preventiva conforme su 
regulación en el texto constitucional ecuatoriano y en 
el Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014), determinando si responde a criterios 
técnicos jurídicos de aplicación, o si, por el contrario, 
esta ha sido mal utilizada en el sistema adjetivo penal en 
desmedro de uno de los derechos más privilegiados del 
ser humano, como es la libertad, vulnerando también el 
estado de inocencia a través de una medida, que pue-
da implicar anticipación de pena o del tratamiento como 
culpable.

DESARROLLO 

Las medidas cautelares, desde la perspectiva del origen 
de estas palabras en latín, devienen de metiri y caute-
la, que atiende a la calidad de precavido, prudencia y 
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cuidado. Por lo que su significado conlleva a una disposi-
ción de precaución, que se impone como una herramien-
ta para brindar la seguridad de cumplimiento de obliga-
ciones, tributos, garantías y, concretamente, en el caso 
del derecho penal, propende a la seguridad del sistema 
procesal en el juzgamiento de una infracción; bajo la fa-
cultad del ejercicio del ius puniendi estatal, lo que pro-
penderá la eficacia final del fallo. 

Es así como, la finalidad de su aplicación en materia pe-
nal es garantizar en un primer momento, la comparecen-
cia del imputado al proceso en cada una de sus etapas, 
evitando su fuga; y, a la vez, busca “proteger los dere-
chos de las víctimas, cumplimiento de la pena y repara-
ción integral” (Mora & Zamora, 2020), en caso de que la 
acusación formal y particular hayan podido enervar el es-
tado de inocencia del imputado.

El velar por el procedimiento investigativo y el resguardo 
de la integridad de supuestas víctimas y la sociedad, es 
donde soporta sus bases esta institución jurídica. Sin em-
bargo, de manera simultánea es imprescindible que se 
respete el debido proceso, para garantizar el derecho a la 
defensa del procesado. Su fundamento así también par-
te de dos consideraciones o presupuestos normativos, el 
primero de ellos, el periculum in mora, traducido como 
peligro en la demora, en donde se amerita una atención 
oportuna ante un peligro inminente de posible daño jurí-
dico. Y, por otra parte, el fumus boni iuris, que represen-
ta la apariencia de buen derecho, es decir, concurre la 
probabilidad de existencia de un derecho y también de 
responsabilidad penal. 

Es así como, la finalidad de su aplicación también se 
traduce en la necesidad de cautela del procesado en la 
causa, pues lo que busca es garantizar la inmediación 
de éste, en el proceso penal. Es decir, asegura la pre-
sencia del sujeto procesal acusado, evitando su fuga y 
a la vez, garantiza el cumplimiento de una posible pena 
y la reparación integral a la víctima. De ahí que pueda 
colegirse que, el objeto de las Medidas Cautelares es el 
proteger los derechos e intereses de la víctima, pero, so-
bre todo, lo que se establece es la certeza del proceso 
penal, que aminora el peligro de fuga del procesado y 
evita la impunidad.

La importancia de la aplicabilidad de las medidas caute-
lares por la necesidad de reserva en el proceso, “la ten-
dencia natural del culpable para eludir el castigo que le 
corresponde por el hecho punible cometido de que es 
autor” (Fenech, 1952). Es decir, deben propender a que 
el procesado y los elementos de prueba o evidencia pro-
cesal no puedan ser objeto de alteración u ocultamiento.

Bajo dichas premisas, se identifican características de las 
medidas cautelares para poder establecer el verdadero 
origen y fin de estas garantías, es así como la doctrina ha 
señalado como características esenciales de las mismas, 

la jurisdiccionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y 
homogeneidad.

Al identificar al elemento jurisdiccional, puede encontrar-
se que el órgano jurisdiccional competente, juez o tribu-
nal, es la única autoridad que puede decretar su imple-
mentación en el proceso penal, al estar revestido de la 
potestad pública de administrar justicia y por ende de 
disponer acciones para llegar a esta. El elemento mate-
rial o instrumental de las medidas cautelares, se refiere 
al hecho de que éstas, deben emplearse dentro de un 
proceso penal, al ser, instrumentos para viabilizar la in-
mediación, no pudiendo originarse en un procedimiento 
aislado.

Por su parte, la provisionalidad, refiere a la validez tempo-
ral ya que precisan cumplir con su fin durante un lapso de 
vigencia, en el que generarán efectos jurídicos, sin que 
puedan perennizarse o prolongarse en el tiempo, “pues 
la duración y vigencia prisión preventiva está condiciona-
da a su relevancia jurídica” (Flores, 2021) y finalmente la 
homogeneidad, asegura que la medida cautelar, tenga 
legitimidad en delitos cuya sanción contemple pena de 
prisión o de reclusión. Es así como, bajo este criterio, la 
prisión preventiva no puede generar efectos jurídicos en 
infracciones, como contravenciones, o, en delitos cuya 
pena privativa de la libertad no superen de un año de 
prisión, conforme lo señala el Código Orgánico Integral 
Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014).

Ante la trascendencia de esta institución jurídica, es im-
portante observar su clasificación contenida en el Código 
Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014), distinguiéndolas entre aquellas de carácter real y 
personal, las que no son excluyentes entre sí y puede dic-
tarse una o varias, que por su naturaleza como se refirió 
con antelación “tienen la característica de instrumentali-
dad, excepcionalidad y provisionalidad”. (Soto, 2020) 

Las reales “están destinadas a garantizar mediante cau-
ción, el patrimonio de la persona natural o jurídica proce-
sada” (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014) a fin de tutelar 
el pago de indemnizaciones o multas a favor de la víctima 
en caso de condena. Es así como, la norma adjetiva ha 
previsto al secuestro, la incautación, la retención y la pro-
hibición de enajenar como instituciones encargadas de 
cumplir con dicho cometido.

Es de acotar que, las medidas cautelares de carácter 
personal son identificadas en el Código Orgánico Integral 
Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014) en el artículo 
522, encontrándose entre ellas, la prohibición de salida 
del territorio nacional, presentación periódica ante la au-
toridad jurisdiccional competente o en su defecto ante la 
autoridad o institución designada para el efecto, el arres-
to domiciliario, el uso de dispositivo de vigilancia electró-
nica, la detención y, finalmente, la prisión preventiva.

La prohibición de ausentarse del país, es una medida 
cautelar personal impuesta por el juez competente, que 
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restringe el derecho de libertad ambulatoria del imputa-
do, y pretende “asegurar la disponibilidad y permanencia 
continuada del procesado en el territorio durante un tiem-
po determinado” (López et al., 2022). Que, es equivalente 
a la duración que se amerite para resolver la causa, que 
si bien garantiza su presencia en el territorio nacional, no 
implica su participación voluntaria al proceso.

En caso de no cumplir con el mandato jurisdiccional, y 
generar un peligro de fuga que ponga en riesgo el objeto 
de la medida alternativa impuesta, ésta se revoca y se 
ordena el encarcelamiento inmediato.

Por su parte, la medida de presentación periódica ante 
la o el juzgador competente o ante la autoridad que se 
designe, cumple con un fin de obligatoriedad para que el 
procesado concurra a cada una de las etapas del proce-
so. Su esencia, es la periodicidad que es variable acorde 
a consideraciones propias de la causa, por lo que pue-
de ser diaria, semanal, quincenal u otra, como se señaló, 
pretende demostrar del imputado, su permanencia en el 
territorio nacional a través de su justificación presencial 
ante la autoridad que el juzgador haya designado, por lo 
que en la praxis esta medida, está ligada a la prohibición 
de ausentarse del país. A través de ella, la ley impone a 
un funcionario público, el deber de control de su cumpli-
miento. Funcionario que, a su vez, mantendrá informado 
a la autoridad jurisdiccional en caso de desacato para los 
fines correspondientes ante su inobservancia. 

Referente al arresto domiciliario se regula en el artícu-
lo 525 del Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2014), el control y seguimiento a la 
medida cautelar, más no define en estricto sentido sus 
características, por tal razón, se concibe como una de 
tipo privativa de la libertad, también excepcional, pero 
prioritaria con respecto a la prisión preventiva. Que en 
esencia implica un internamiento de carácter preventivo 
del imputado en su propio domicilio, y que para su aplica-
ción se debe observar presupuestos normativos especia-
les recogidas en la norma penal enunciada.

Entre estas consideraciones consta la especialidad del 
imputado y sus circunstancias, como es el caso de muje-
res embarazadas, personas adultas mayores, cuya edad 
supere los 65 años, personas que padezcan enferme-
dades incurables o terminales y también, en los casos 
en que la persona procesada sea integrante activo de la 
Policía Nacional o guía penitenciario, y que el hecho in-
vestigado se haya suscitado a consecuencia del cumpli-
miento de su deber.

Otra de las medidas cautelares personales es la deten-
ción como una figura de cautela que acata criterios de 
temporalidad y motivación, pues se establece en la limi-
tación o privación de la libertad de la persona procesada, 
únicamente con fines investigativos. 

Se dice que la detención debe ser temporal, porque, la 
mentada norma penal, prevé un límite de hasta veinte y 

cuatro horas, tiempo en el cual causará los efectos jurídi-
cos requeridos. De igual forma, se enfatiza en la motiva-
ción de la orden de la detención, emitida por juez com-
petente y que restringe derechos de libertad y conexos, 
por lo que debe cubrir con todos los requisitos de forma 
y fondo para su eficacia y que cumpla así, su fin investi-
gativo para el esclarecimiento de los hechos que forman 
parte del acervo procesal.

La aplicación o implementación del dispositivo de vigi-
lancia electrónico popularmente conocido, como grillete, 
se constituye como una medida cautelar que revoluciona 
al proceso penal punitivo tradicional, siendo que “puede 
utilizarse para paliar el peligro de fuga, pues la persona 
estaría ubicable siempre, y se le autorizan un rango de 
movimiento determinado” (Soto, 2020). Lo que significa 
que se realiza el seguimiento del procesado que no ha 
sido privado de la libertad, pero que su libertad ambula-
toria es permanentemente monitoreada por este disposi-
tivo electrónico y los funcionarios correspondientes, a fin 
de evitar la evasión de la justicia penal. De esta manera, 
en síntesis, se ha demarcado las medidas cautelares no 
privativas o restrictivas de la libertad, aunque, dicha limi-
tación no es absoluta

La prisión preventiva, contempla una medida personal 
pues es en contra de la persona natural, restrictiva del 
derecho a la libertad ambulatoria, esta es una de las tan-
tas razones que la ubican como una medida de última 
instancia, pues para su plena vigencia se deberá justifi-
car motivadamente que las demás son insuficientes, para 
garantizar la inmediación del procesado en la causa don-
de “se está decidiendo si es o no responsable penalmen-
te de los hechos por los cuales, según el estado en que 
se encuentre el proceso, se le investiga, acusa o juzga” 
(Missiego Del Solar, 2021). O, que dichas medidas, hayan 
sido incumplidas, lo que constituye motivo suficiente para 
ser revocadas y reemplazadas por la prisión preventiva.

La motivación en la imposición de la prisión preventiva es 
sustancial, sobre todo por los efectos que acarrea, siem-
pre y cuando exista la petición formal y sustentada de 
fiscalía, que responda a la necesidad de restringir el de-
recho de libertad de la persona imputada, por un eviden-
te peligro de fuga, que a la postre, signifique impunidad. 

Acorde al elemento doctrinario, se define a la prisión pre-
ventiva, como “un acto cautelar por el que se produce 
una limitación de la libertad individual de una persona en 
virtud de una declaración de voluntad judicial” (Fenech, 
1952), concepto del cual se colige la restricción del de-
recho fundamental a la libertad, decretada por un juez 
competente, como elemento jurisdiccional indispensable 
para su vigencia.

Un concepto de la prisión preventiva, desde su carac-
terización, lo define como “una medida cautelar de ca-
rácter procesal, personal, excepcional, subsidiaria, provi-
sional, proporcionada, motivada y revocable, proveniente 
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del titular del órgano jurisdiccional penal” (Zavala, 2006), 
demarcando las características previamente enunciadas, 
sumando la cualidad de modificación, en caso de que 
otra de las medidas cumpla a entera satisfacción con la 
inmediación del imputado.

Por su parte, Quiceno Álvarez (1997), la señala como una 
“medida de seguridad adoptada por la autoridad judicial 
que entiende en el asunto a efectos de evitar que el im-
putado se sustraiga a la acción de la justicia”. Todos los 
eruditos citados, concuerdan en que la prisión preventiva 
constituye una limitación al derecho a la libertad deter-
minada por una autoridad jurisdiccional con competen-
cia en materia penal, que no atribuye esta prerrogativa, a 
ninguna otra autoridad pública, por lo que es excluyente.

De esta manera, en términos generales, la prisión preven-
tiva, se define como una medida cautelar procesal por 
excelencia, de carácter excepcional, personal, y provisio-
nal que está en apego al derecho al debido proceso, y es 
solicitada en audiencia por fiscalía, guardando conformi-
dad con los presupuestos requeridos en el artículo 534 
del Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014). Ante lo cual, será el juzgador quien de-
termine la pertinencia de su usanza o no. 

El juzgador que, llegue al convencimiento para ordenar la 
prisión preventiva, deberá motivar su decisión, con ello, 
se evitan actos discrecionales que atenten a la seguridad 
jurídica y al debido proceso, dando fiel cumplimiento al 
objetivo central de asegurar la comparecencia del pro-
cesado al juicio penal y una posible reparación integral 
a la víctima.

Bajo ese contexto, significa la institución jurídica procesal 
de cautela más extrema entre todas las medidas cautela-
res, (de última instancia o última ratio), pues, exige para 
su vigencia la adecuada justificación que el resto de me-
didas resultan insuficientes para el proceso penal, más 
aún cuando ésta interrumpe la libertad de las personas.

Como no podía ser de otra manera, la Corte Constitucional 
del Ecuador ha hecho varios pronunciamientos sobre esta 
medida cautelar extrema, enfatizando que toda medida 
privativa de la libertad, deberá ser abordada con criterios 
de excepcionalidad, proporcionalidad y necesidad, anu-
lando cualquier actuación jurisdiccional arbitraria.

Es así como, la Corte Constitucional mediante senten-
cia número 8-20-CN/21, de fecha 19 de agosto de 2021, 
pone de manifiesto una fina línea entre “la salvaguarda 
del proceso penal y la garantía de los derechos del pro-
cesado” (Corte Constitucional del Ecuador, 2021) cuando 
de aplicar la prisión preventiva se trata.

En esta sentencia, el Dr. Ramiro Ávila Santamaría, en 
ese entonces juez de Corte Constitucional del Ecuador, 
en voto concurrente, señaló que “toda medida restricti-
va de derechos debe ser estrictamente justificada, como 
la prisión preventiva. Una de las formas de analizar la 

justificación es a través del análisis de proporcionalidad, 
necesidad y excepcionalidad” (Corte Constitucional del 
Ecuador, 2021). La motivación debe guardar la decisión 
jurisdiccional.

Acota en su análisis, y profundiza al indicar que estas me-
didas orientadas a la privación de la libertad, “pueden 
significar muerte violenta. Y en nuestro país, la pena de 
muerte está prohibida” (Corte Constitucional del Ecuador, 
2021), bajo la panorámica de progresividad y no restric-
ción de derechos. 

Es decir, la Corte Constitucional ya vislumbra un conflicto 
de su aplicación indebida pues señala además que esta 
vulnera la igualdad entre los sujetos procesales, y, si “si 
la prisión preventiva genera una desigualdad de armas, 
entonces no es legítima y debería evitarse su uso” (Corte 
Constitucional del Ecuador, 2021). Continúa el Dr. Ramiro 
Ávila Santamaría, y, señala: “Cuando fiscales y personas 
procesadas se les prive simultáneamente de su libertad 
durante el proceso, o en ningún caso se les prive de li-
bertad mientras se desarrolla el proceso, entonces ahí se 
garantizará la igualdad de armas en el proceso penal”. 

Lo que es una realidad que no puede ser inobservada 
por los sujetos procesales, donde en la sentencia refe-
rida concluye que su incorrecta aplicación, vulnera tam-
bién, la presunción de inocencia de la persona procesa-
da pues “el encierro dentro del proceso penal significa 
tratar como culpable a una persona. En encierro, dentro 
de una cultura penal vengativa y punitivista, es una pena 
anticipada”. (Corte Constitucional del Ecuador, 2021); de 
tal manera que, en una analogía basada en el principio 
de igualdad, se establece que la única manera en que la 
prisión preventiva no sea mal utilizada deberá garantizar 
la libertad de los justiciables, o que éstos sean privados 
de la libertad de manera simultánea. 

Sin duda que, la certeza de la persona procesada a tener 
igualdad de armas y que garantice una defensa en liber-
tad en el juzgamiento, sin el arbitrio de una medida de 
última instancia, aseguraría la inmediación en el proceso 
penal, disminuyendo el peligro de fuga. 

La misma Corte Constitucional, al referirse a los derechos 
de los sujetos procesales en el juzgamiento penal, emitió 
la sentencia vinculante número 001-18-PJO-CC, caso N.º 
0421-14- JH, donde prescribe en el marco de un Estado 
constitucional de derechos y justicia que “es obligación 
del Estado abstenerse de intervenir arbitraria e innecesa-
riamente en los derechos y libertades de los ciudadanos, 
así como garantizar su plena efectividad. En tal sentido, si 
tenemos presente la gran importancia que tiene el dere-
cho a la libertad personal dentro de los derechos civiles y 
políticos y su reconocimiento en los distintos instrumentos 
internacionales de derechos humanos, es necesario reco-
nocer que cualquier restricción o privación a la libertad 
deberá fundarse en motivos previamente establecidos 
en la ley y solo procederá cuando sea absolutamente 
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necesaria. Esta orientación humanista y garantista de los 
derechos humanos de las personas penadas, configura 
un importante elemento, mientras el primero usa su poder 
punitivo como primera medida para reprimir conductas 
delictuosas, el segundo se asegura de que el ius punien-
di y las penas privativas de la libertad se utilicen solo 
como último recurso, después de que quede plenamente 
establecido que el uso de otros mecanismos resultan in-
suficientes para sancionar las conductas delictivas más 
graves que afecten bienes jurídicos de la más alta impor-
tancia”. (Corte Constitucional del Ecuador, 2018). 

Por su parte, el pleno de la Corte Nacional de Justicia del 
Ecuador (2021), emitió la resolución número 14-2021, de 
fecha 15 de diciembre de 2021, en la que indica que esta 
medida “deberá estar motivada y de conformidad con la 
ley. Se ordenará solo si se ha demostrado que la perso-
na investigada podría fugarse, caso contrario, se deben 
dictar otras medidas, menos severas”; que aseguren la 
inmediación.

La resolución del pleno de la Corte Nacional de Justicia 
del Ecuador (2021), indica los presupuestos necesarios 
para una correcta aplicación de la prisión preventiva, y 
enfatiza, en justificar que las medidas no privativas de la 
libertad resultan insuficientes para el fin procesal, desta-
cándola como una medida de última ratio, cuya vigencia 
se determina en función del real peligro de fuga del pro-
cesado y no del tipo penal investigado, ya que, de ser así, 
tendría un fin punitivo desde la dogmática penal, cuando 
es procesal por excelencia (Zaffaroni, 2021). 

La prisión preventiva por ningún concepto puede mirarse 
como un instrumento de castigo o que anticipe pena; al 
procesado, le asiste en todo el devenir procesal, el esta-
do de inocencia, como garantía constitucional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en ade-
lante CIDH), ha realizado una crítica al sistema peniten-
ciario del Ecuador, debido al hacinamiento y las condicio-
nes del mismo, donde se ha presentado un incremento 
de la población carcelaria, de las cuales un gran porcen-
taje son personas que se encuentran cumpliendo prisión 
preventiva, lo que agrava el sistema penitenciario del 
Ecuador.

En el caso Daniel Tibi vs Ecuador, ante la CIDH, expone 
la responsabilidad estatal referente al derecho a la liber-
tad, integridad física y psicológica, la salud, el acceso a 
la justicia y demás garantías penitenciarias. Los hechos 
que responden al caso en mención, hacen referencia a 
que el señor Daniel Tibi de origen francés, que fue arres-
tado en fecha 27 de septiembre de 1995, su detención 
vulneró el debido proceso, pues los oficiales de policía 
ejecutaron la medida sin orden judicial, para posterior-
mente trasladarlo a la ciudad de Guayaquil por vía área, 
ciudad donde fue recluido en un centro de privación de 
libertad, permaneciendo detenido ilegalmente por el lap-
so de veintiocho meses.

Durante su permanencia en ese centro fue objeto de tor-
turas, tratos crueles e inhumanos como ser golpeado, 
quemado e incluso asfixiado, donde el objetivo era que, 
mediante la coacción ejercida, confiese la participación 
en un caso de narcotráfico. Al momento de la detención 
se ordenó también la incautación de sus bienes, por un 
valor que ascendía a un millón de francos franceses, mis-
mos que fueron reintegrados al momento de su libera-
ción, en el año de 1998.

En este caso, la prisión preventiva fue excesiva y prolon-
gada, contrario a criterios de proporcionalidad y necesi-
dad, contraviniendo también al principio de legalidad, el 
derecho a la legítima defensa y a la presunción de inocen-
cia, toda vez que se logró demostrar, en lo posterior, que 
Daniel Tibi era inocente de los cargos que le acusaban.

El caso Tibi Vs. Ecuador, expuso la necesidad de rees-
tructurar el sistema carcelario, pues la prisión preventiva 
no puede ser menoscabada como medida de anticipa-
ción de pena, bajo el discurso de mantener la paz social, 
ya que desnaturaliza a la medida y al proceso penal en 
sí mismo por lo que con la vigencia del nuevo texto cons-
titucional se delimitaron tiempos máximos para la prisión 
preventiva distinguiendo entre delitos sancionados con 
prisión y los de reclusión. 

“La prisión preventiva no debe ser contraria al derecho 
fundamental, a la libertad personal e integridad física, 
ninguna persona puede ser detenida arbitrariamente, ni 
recibir tratos crueles, ni degradantes. Las características 
de la prisión preventiva son: proporcionalidad, razonabili-
dad, necesidad” (Gómez, 2018).

Por lo que es necesario ser críticos con la realidad pro-
cesal, donde es prioritario garantizar la aplicación pre-
ferente de aquellas medidas cautelares no privativas 
de la libertad, en apego a la constitución y las leyes del 
Ecuador; y que, la prisión preventiva constituya una me-
dida de última instancia. 

La prisión preventiva, se encuentra regulada en el Código 
Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014) en el artículo 534, en su redacción, el legislador 
establece su objeto, pero al mismo tiempo, señala la obli-
gatoriedad de ser fundamentada por el fiscal al juez de 
la causa, sustentar el cumplimiento de requisitos sin los 
cuales, la medida no podría ser ordenada, ni generar 
efectos jurídicos.

El fiscal de la causa, como primer requisito a observar, 
debe poseer elementos de convicción suficientes, refe-
rentes a la existencia de un delito de acción penal público 
(materialidad y responsabilidad); mientras que, en delitos 
de acción penal privada, tales como, lesiones menores, el 
estupro, la calumnia y la usurpación, no cabe esta figura. 
El segundo requisito, hace alusión, a la participación del 
procesado en el cometimiento del delito, para lo cual, el 
fiscal debe contar elementos de convencimiento claros y 
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precisos que comprometan al imputado como autor del 
delito investigado.

El tercer requisito que señala resulta uno de los más im-
portantes y poco observado, el fiscal, debe justificar y 
sostener que existen indicios claros, de que el resto de 
las medidas no privativas de la libertad, son insuficientes 
en el proceso penal, por lo que es necesario se dicte la 
prisión preventiva. La norma por tanto, establece la car-
ga de la prueba al agente fiscal, quien debe justificar y 
motivar que las medidas personales distintas a la prisión 
preventiva son insuficientes, esto implica que, el fiscal ac-
túe en apego al principio de objetividad, con el que, el 
funcionario, no debe únicamente desgatar su actividad 
investigativa para establecer los elementos de cargo en 
contra del procesado, sino también, acreditar aquellos 
instrumentos de convicción que atenúen, limiten o extin-
gan la responsabilidad del mismo.

El juez, ante la petición de fiscalía, formará criterio para 
ordenar la prisión preventiva, con la obligación de motivar 
su decisión, con la explicación de las razones y motivos 
facticos y normativos por las cuales las otras medidas 
cautelares son escasas, es decir, si le juzgador no en-
cuentra mérito para dictar la medida, por ser insuficiente 
o carente de sustento, está en la posibilidad de negarla 
y dictar otras que cumplan con el fin tutelar de cautela al 
proceso penal.

Finalmente, como último requisito, para su disposición 
por el Juzgador, se requiere que, la infracción imputada 
posea sanción privativa de la libertad superior a un año. 
Este último requisito, puede llevar a los fiscales y jueces, 
a realizar una interpretación equivocada del verdadero fin 
de la medida, pues la mayoría de delitos tipificados en 
el Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014), poseen una pena en abstracto superior 
a un año, en tal virtud, todos los delitos o la mayoría de 
éstos fuesen susceptibles de aplicar prisión preventiva, lo 
que evidentemente vulnera el debido proceso y la tutela 
judicial efectiva, entendida esta última como un derecho 
que garantiza un procedimiento justo y equitativo, donde 
las decisiones jurisdiccionales deben ser motivadas, evi-
tando arbitrariedades y subjetividades, considerándola 
como excepcional.

La excepcionalidad de la prisión preventiva establece 
que la aplicación o vigencia de esta medida sea de última 
instancia o, como lo conoce la doctrina, una medida cau-
telar de última ratio. Exige de los órganos jurisdiccionales, 
la prevalencia de las medidas cautelares no privativas de 
la libertad, es decir, que, para garantizar inmediación al 
proceso penal, no se establecerá de manera prioritaria 
una cautela extrema.

Evidentemente la existencia de la prisión preventiva den-
tro del ordenamiento jurídico es legal y legítima, pero, esta 
se invoca únicamente ante un peligro procesal, sea este 
fuga u obstaculización de la investigación. De ahí que, 

su característica de última instancia y su vigencia debe 
ser justificada, siempre y cuando, las medidas cautelares 
no privativas a la libertad hayan sido o sean insuficientes 
para que el imputado comparezca a cada una de las eta-
pas procesales. 

Los peligros procesales, fuga o riesgo en la investiga-
ción, son los criterios que determinan la necesidad para 
su utilización pues observa la actitud del imputado frente 
al proceso penal. 

La necesidad, debe observar también, el tipo penal inves-
tigado, si se trata de un delito grave o uno de bagatela, 
es imperioso analizar el bien jurídico vulnerado, así como 
la incidencia o conmoción social del acto penalmente re-
levante, criterios que deben ser examinados bajo la lupa 
de principios procesales como el de mínima intervención 
e inocencia, más aún, cuando el derecho penal actual 
es de acto y no de autor, donde los peligros procesales 
antes referidos serán individuales y no responderán a in-
terpretaciones en analogía ni extensivas. 

El criterio de proporcionalidad de la prisión preventiva, 
pretende evitar que ante la aplicación de esta medida se 
incurra en anticipación de pena, agravando la situación 
del imputado. Es así como, bajo el criterio de proporcio-
nalidad, el legislador ha establecido el tiempo que tendrá 
vigencia la prisión preventiva; para lo cual se diferencia 
entre delitos con pena de prisión y delitos con reclusión.

Se consideran delitos con pena de prisión aquello cuya 
pena privativa de la libertad del tipo penal sea menor a 
cinco años, en tanto que los delitos castigados con re-
clusión abarcarán aquellas infracciones sancionadas con 
penas superior a los cinco años. Bajo esa contextualiza-
ción de las infracciones, la prisión preventiva tendrá una 
vigencia en relación al tipo penal investigado, de esta 
manera, la prisión preventiva en delitos sancionados con 
prisión tendrá una duración de seis meses, en tanto que, 
aquellos delitos sancionados con reclusión la medida ten-
drá una duración de un año.

Si se exceden los tiempos establecidos, operará por im-
perativo legal la caducidad de la prisión preventiva, ésta 
quedará sin efecto alguno, siempre y cuando, la medida 
se haya hecho efectiva, pues la sola declaratoria de la 
medida no inicia el cómputo para la caducidad.

La prisión preventiva, siempre guardará el respeto irres-
tricto de la presunción de inocencia, de ninguna manera 
esta medida podrá ser incoada como anticipo de pena, 
“al procesado no se lo presume inocente hasta el acto 
jurisdiccional firme que declare su culpabilidad, sino que 
es inocente mientras dicha resolución no tenga el valor de 
cosa juzgada formal y material”. (Salazar, 2021).

La Constitución de la República en el artículo 76 expone 
que “la ley establecerá la debida proporcionalidad entre 
las infracciones y las sanciones penales, administrati-
vas o de otra naturaleza” (Ecuador. Asamblea Nacional 
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Constituyente, 2008). Esto implica conceptualizar a la 
prisión preventiva como medida cautelar y no como ins-
trumento de pena, no puede inobservar principios del 
debido proceso que garantizan el Estado de inocencia 
del imputado hasta su juzgamiento. De esta manera, la 
fijación de la prisión preventiva es obligación del Estado 
para no restringir la libertad del individuo si no es necesa-
ria y que no sea hayan justificado motivadamente peligros 
procesales. 

Las medidas cautelares en un proceso de juzgamiento, y 
la prisión preventiva, sobre todo, genera consecuencias, 
más aún cuando éstas son arbitrarias o abusivas, o cuan-
do se alejan totalmente de los principios procesales nece-
sarios y de estricto cumplimiento en cada procedimiento.

Uno de los derechos expuestos ante la aplicación inde-
bida o arbitraria, es la libertad, concebida como un dere-
cho constitucional, regulado en la carta fundamental del 
Ecuador, concretamente en el artículo 66, en su nume-
ral 29, que contempla “el reconocimiento de que todas 
las personas nacen libres” (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008); donde se evidencia la protección 
a la libertad de toda persona como uno de los derechos 
fundamentales que tiene el hombre y que el Estado debe 
de garantizar. 

En procesos judiciales en materia penal, se debe propen-
der a la defensa del procesado en libertad, la privación de 
este derecho fundamental, y como uno de los más pon-
derados a nivel jurisdiccional, constituye la excepción a la 
regla general. Así, concibe la constitución del Ecuador a 
la prisión preventiva, donde la privación de la libertad no 
puede realizarse de forma arbitraria o discrecional, con-
forme el derecho internacional de derechos humanos.

El artículo 77 de la constitución del Ecuador señala garan-
tías básicas en los casos de privación de libertad en cau-
sas penales, puntualizando en el numeral 1, lo siguiente: 
“La privación de la libertad no será la regla general y se 
aplicará para garantizar la comparecencia del imputado 
o acusado al proceso, el derecho de la víctima del deli-
to a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 
asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por or-
den escrita de jueza o juez competente, en los casos, por 
el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley”. 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

En la misma línea, “la prisión preventiva no debe ser 
contraria al derecho fundamental, a la libertad personal 
e integridad física, ninguna persona puede ser detenida 
arbitrariamente, ni recibir tratos crueles, ni degradantes”. 
(Gómez 2018).

La presunción de inocencia se erige como un derecho 
que puede ser vulnerado ante la aplicación indebida de 
esta medida, pues más que una presunción, la inocencia 
se solidifica como un estado indiscutible en el proceso de 
juzgamiento, únicamente revertido ante sentencia conde-
natoria en firme.

Por lo tanto, la presunción de inocencia constituye una 
garantía básica del debido proceso, tal como lo consa-
gra la Constitución en el artículo 76, en el numeral 2 que 
señala que ”se presumirá la inocencia, de toda persona, 
y será tratada como tal, mientras no se declare su res-
ponsabilidad mediante resolución firme o sentencia eje-
cutoriada” (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008). Este principio tiene plena vigencia y protección 
en instrumentos internacionales, pues la Declaración de 
los Derechos Humanos, la Convención americana de 
Derechos Humanos y la declaración de los Derechos 
Civiles y Políticos de San José de Costa Rica, la recono-
cen como un principio que deberá ser observado obliga-
toriamente por los órganos jurisdiccionales.

“El estatus jurídico de inocencia es un principio penal de 
raigambre constitucional, cobijada bajo lo que debemos 
entender como debido proceso, siendo el debido proce-
so un derecho fundamental” (Salazar, 2021). Estado que 
podrá ser conculcado toda vez que fiscalía y acusación 
particular, hayan podido enervar el estado de inocencia y 
el procesado sea declarado culpable del delito imputado 
mediante sentencia motivada y ejecutoriada. 

De esta manera, la prisión preventiva no puede de ningu-
na manera ser un instrumento de anticipación de pena, 
pues restaría objetividad y certeza al proceso penal; con-
forme lo regula la carta política, el proceso constituye 
un medio para la realización de justicia y no un fin en sí 
mismo, de ahí a que la prisión preventiva por la etapa 
procesal en la que se puede incoar de ninguna manera 
significaría pena del delito investigado o acusado.

El Estado, a través de los órganos jurisdiccionales y com-
petentes, garantizarán igualdad de armas de los justicia-
bles, toda vez que fiscalía al ser el titular de la acción 
penal pública, posee una ventaja frente a la defensa y el 
procesado, tiene a su haber todo el aparataje estatal y el 
sistema integrado de investigación criminal y un proceso 
penal forense; situación que no o posee de primera mano 
el procesado y su defensa.

Por lo tanto, dictar una medida extrema y restringir la li-
bertad, vulnera de manera expresa el principio de igual-
dad de armas, el procesado privado de la libertad, no va 
a poseer las mismas circunstancias y oportunidades que 
si las tiene fiscalía; es por eso, y parafraseando al profe-
sor ecuatoriano Ramiro Ávila Santamaría, para garantizar 
igualdad de armas en el proceso penal, tanto fiscalía y 
parte procesada deben gozar de libertad para ejercer su 
defensa, pues si se priva la libertad a criterio de medida 
cautela al imputado, se debería privar del mismo dere-
cho a fiscalía, solo ahí se estará frente a una verdadera 
igualdad. 

En el Ecuador, el sistema penitenciario se encuentra re-
gulado por el Servicio Nacional de Atención Integral a 
Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores (2022), entidad creada el 14 de noviembre de 
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2018, mediante decreto ejecutivo número 560, cuyo ob-
jeto es aplicar políticas de rehabilitación y la reinserción 
social de las personas privadas de la libertad.

El Servicio Nacional de  Atención Integral  a Personas 
Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores (2022), en su intento de generar políticas pú-
blicas de rehabilitación social, ha enfrentado una pug-
na de poderes del crimen organizado en el Ecuador, al 
interior de los centros de rehabilitación se encuentran 
bandas criminalísticas debidamente identificadas y que 
operan desde el interior de dichos centros, sembrando el 
caos e inseguridad en el país.

Además de lo puntualizado, se debe considerar la exis-
tencia de una crisis penitenciaria “de naturaleza estruc-
tural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción 
sin precedentes dentro de las prisiones, y que respon-
de al abandono del sistema penitenciario por parte del 
Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de 
una política criminal integral” (Muñoz, 2022).

Es así que, en febrero de 2021 se dio la masacre más 
grande que vivió el Ecuador en los centros de rehabilita-
ción, un total de 75 muertos por los enfrentamientos de 
las distintas bandas delincuenciales, todas muertes vio-
lentas, propias de la teoría de criminología del profesor 
Cesare Lombroso, el delincuente nato, actos cuyo fin era 
generar zozobra e incertidumbre a la sociedad.

La medida cautelar de prisión preventiva ha contribuido 
para el crecimiento de las personas privadas de la liber-
tad, generando un hacinamiento, donde el fin de reha-
bilitación se desdibuja por la sobrepoblación carcelaria 
de los centros de privación de la libertad; el descontrol 
al interior de las cárceles se da por un manejo irrespon-
sable y poco técnico de los mismos, inentendible que el 
número de persona privadas de la libertad incrementen, 
y no así el número de guías penitenciarios encargados de 
mantener el orden, “se entrega el orden al interior de las 
cárceles a las bandas delincuenciales” (Zaffaroni, 2021), 
mismas que emprenderán una lucha franca para apode-
rarse y liderar los centros penitenciarios.

La capacidad carcelaria en el Ecuador, en los 37 cen-
tros de privación de la libertad que existen, es de 30.000 
personas. En octubre de 2022, el total de personas pri-
vadas de la libertad es de 33.337, según información de 
los registros administrativos de los centros de privación 
de la libertad, de las cuales con sentencia ejecutoriada 
se encuentran 19.633 personas, 384 personas recluidas 
por contravenciones y 466 personas por apremios. En 
calidad de procesados, se encuentran recluidos 12.854 
personas, que representa el 38% del total de la pobla-
ción carcelaria del Ecuador, según el Servicio Nacional 
de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la 
Libertad y a Adolescentes Infractores (2022). Estas per-
sonas no poseen sentencias ejecutoriadas y su privación 

de libertad responden al cumplimiento de medidas cau-
telares como la prisión preventiva.

Bajo ese contexto, ante la inseguridad en las cárceles, la 
prisión preventiva se ha desnaturalizado, y lejos está de 
garantizar inmediación al proceso penal, pues su aplica-
ción no responde a criterios de última instancia; constitu-
ye sin duda, una medida de anticipación de pena; la per-
sona privada de la libertad se ve avocada a un sinnúmero 
de posibles peligros, desde delitos de extorsión, lesiones, 
hasta el peligro de muerte por amotinamientos del crimen 
organizado. 

La aplicación Jurisdiccional de la prisión preventiva en el 
Ecuador, se ha visto empañada en gran parte, por la defi-
ciente motivación y vigencia que se da a la medida en los 
procesos penales. Fiscalía y la administración de justicia, 
con competencia penal, han denotado un obrar consue-
tudinario, donde la prisión preventiva, se ha considerado 
como una medida cautelar de primer orden y no de última 
instancia y excepcional. 

Lo que constituye una aplicación arbitraria y sin ningún 
tipo de análisis técnico jurídico, vulnera derechos de la 
persona procesada, como la presunción de inocencia, 
la mínima intervención penal, la tutela judicial efectiva, la 
motivación, la libertad, entre otros derechos y principios 
rectores, que todo Estado que basa su actuar en la ley, 
debe garantizar, además la norma procesal penal, desde 
la dogmática establece su objetivo en la limitación del po-
der punitivo estatal.

La actuación del fiscal, como titular de la acción penal 
pública, se basa en el principio de objetividad, regulado 
en el Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014) por el cual, destina sus actos de investi-
gación para acopiar elementos de convicción referentes 
a la existencia de la infracción, así como en relación a la 
responsabilidad del procesado, empero, debe introducir 
también al proceso, aquellos elementos de descargo que 
atenúen, limiten y extingan la responsabilidad del imputa-
do en el presunto hecho delictivo.

Es así como, este principio, encausa a que fiscalía obser-
ve el respeto a la presunción de inocencia del procesa-
do; al instar la prisión preventiva al órgano jurisdiccional, 
donde fiscalía deberá justificar, los peligros procesales, 
frente a un obstáculo en la investigación o fuga inminente; 
si no se acreditan aquellas circunstancias, la inmediación 
al proceso penal puede ser garantizado por medidas de 
primer orden y, sobre todo, no privativas de la libertad.

El artículo 534, del Código Orgánico Integral Penal 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2014), indica los presu-
puestos mínimos para aplicar prisión preventiva, el nume-
ral tercero indica: “indicios de los cuales se desprenda 
que las medidas cautelares no privativas de la libertad 
son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva 
para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el 
cumplimiento de la pena. Para este efecto, la o el fiscal 
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demostrará que las medidas cautelares personales dife-
rentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso 
de ordenar la prisión preventiva, la o el juez obligatoria-
mente motivará su decisión y explicará las razones por 
las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes”. 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2014)

Es decir, impone al fiscal la obligación de justificar, sóli-
damente, que las medidas cautelares no privativas de la 
libertad, resultan no efectivas para el proceso penal; si 
fiscalía no acredita este presupuesto, su petición no pue-
de ser acogida por el ente jurisdiccional, por carecer de 
fundamento y objetividad.

Por su parte, el juez que, ante la petición de fiscalía, ha 
llegado al convencimiento y certeza de que las medidas 
no privativas de la libertad son insuficientes para garan-
tizar la presencia del imputado a la causa, éste, debe-
rá ordenar la prisión preventiva de forma motivada. Esto 
es, indicar aquellos elementos que llevaron al convenci-
miento pleno de que el procesado constituye un peligro 
procesal.

CONCLUSIONES

La prisión preventiva, por tanto, es una medida cautelar 
por excelencia, con un objeto claramente identificado, 
que es garantizar la inmediación del procesado en la cau-
sa y disminuir riesgos procesales ante la fuga que este 
pudiese incurrir. Su régimen de aplicación es de última 
ratio, prevalece la defensa en libertad para lo cual la nor-
ma ha previsto otras medidas cautelares, que coadyuvan 
para el fin procesal de cautela.

Esta figura, por ningún concepto se establece como un 
instrumento de anticipo de pena, procesalmente es im-
procedente e inentendible; por lo que fiscalía, como el 
ente encargado de instar la misma, adecuará sus actua-
ciones bajo la lupa de la objetividad, en respeto al estado 
de inocencia del procesado y de la mínima intervención 
penal. Su deber está positivizado en la norma penal, ésta 
exige a fiscalía a apartarse de la zona de confort, y sus-
tentar documentadamente que las medidas distintas a la 
prisión preventiva generarán riesgos procesales, de no 
ser así la medida se convierte en arbitraria.

El órgano jurisdiccional debe garantizar la tutela judicial 
efectiva, certeza en el procedimiento, y ante la petición 
fiscal de aplicar la medida de última instancia, el juzgador 
debe realizar el ejercicio de valoración y ponderación de 
derechos frente al caso concreto. Ante el convencimiento 
de que la prisión preventiva es el medio idóneo para ga-
rantizar la presencia del imputado a la causa, su decisión 
debe ser motivada, garantía constitucional del debido 
proceso para evitar arbitrariedades, a través de un proce-
so justo y equitativo, propio de un Estado Constitucional 
de Derechos y Justicia. 
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RESUMEN

El presente artículo se desarrolla bajo un enfoque de in-
vestigación cualitativo y plantea como objetivo Analizar a 
través de los principios y características al título ejecuti-
vo como medio probatorio, dentro del proceso ejecutivo, 
las características para su eficacia y eficiencia como ins-
trumento probatorio procesal. Si bien el Código Orgánico 
de General de Procesos modificó completamente, el 
sistema procesal ecuatoriano dotándolo de celeridad. 
Consiguiéndose determinar la importancia eficaz, que 
nace de aquella distinción tanto del título ejecutivo como 
prueba procesal, así como, del tratamiento en su propia 
vía ejecutiva, la misma que debe tomarse en cuenta por las 
partes procesales involucradas (desde su óptica) para la 
ejecución eficiente de la respectiva de la obligación.
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ABSTRACT 

This article is developed under a qualitative research 
approach and aims to analyze through the principles and 
characteristics of the executive title as evidence, within 
the executive process, the characteristics for its effective-
ness and efficiency as a procedural evidence instrument. 
Although the Organic Code of the General Processes com-
pletely modified the Ecuadorian procedural system, giving 
it speed. Being able to determine the effective importance, 
which arises from that distinction both of the executive tit-
le as procedural evidence, as well as, of the treatment in 
its own executive way, the same that must be taken into 
account by the procedural parties involved (from their 
point of view) for the execution efficiency of the respective 
obligation.
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INTRODUCCIÓN

En Ecuador, los títulos ejecutivos son la prueba principal 
(casi siempre única) dentro de los procesos ejecutivos; 
sin embargo, su tratamiento procesal es idéntico al que 
se realiza con las demás pruebas documentales. Es de-
cir, se los practica de la misma forma en la que se lo hace 
con una cédula dentro de un juicio de alimentos, un reci-
bo de pago dentro de un juicio laboral, la materialización 
de una conversación de WhatsApp en un juicio por divor-
cio contencioso; etc. 

Sin lugar a dudas, los títulos ejecutivos tienen una impor-
tancia mayor dentro del juicio ejecutivo, de la que podrían 
tener las pruebas documentales dentro de los demás jui-
cios contemplados por el Código Orgánico General de 
Procesos. No admitir como prueba a un título ejecutivo, 
terminaría por completo con el juicio ejecutivo, lo que no 
sucede con las abundantes pruebas documentales que 
normalmente son anunciadas dentro de los demás jui-
cios, las cuales se refuerzan con el anuncio de pruebas 
periciales y testimoniales; por poner un ejemplo, la mala 
práctica de una letra de cambio dentro de un juicio ejecu-
tivo, no tendría las mismas consecuencias que la errónea 
producción de una de las facturas que hayan sido anun-
ciadas dentro de cualquier otro juicio que, se tramite por 
procedimiento sumario que no sea ejecutivo.

Muchas veces, por el desconocimiento o descuido de los 
profesionales del Derecho que patrocinan a los acreedo-
res, los títulos ejecutivos no son practicados conforme a lo 
establecido en el art. 196.1 del Código Orgánico General 
de Procesos, en donde textualmente se señala que: En 
caso de la presentación de la prueba documental en jui-
cio se hará lo siguiente: 1. Los documentos se leerán y 
anunciarán su parte correspondiente (Código Orgánico 
General de Procesos, 2015); lo cual resulta siendo un 
concepto subjetivo por el hecho de que no se especifica 
y lo que podría ser pertinente para el abogado patroci-
nador, no lo será para el juzgador y viceversa; pudiendo 
ocasionar que por este mal procedimiento, se desplome 
por completo el juicio ejecutivo. 

Es importante señalar que, los títulos ejecutivos parten de 
dos principios: 1. de certeza del acreedor y 2. de culpa-
bilidad del deudor; por tanto, la forma en la que el Código 
Orgánico General de Procesos dispone que se produz-
can los títulos ejecutivos, hace que estos pierdan el valor 
probatorio que debería tener. En este orden de ideas, se 
hace necesario considerar un tratamiento especial para 
los títulos ejecutivos al momento de ser practicados den-
tro de los juicios ejecutivos; es decir que, sería fundamen-
tal que los juzgadores guíen la producción de la prueba 
dentro de los mencionados juicios ejecutivos.

Dicho lo anterior, cabe aclarar que, el proceso ejecutivo 
es un proceso controvertido de ejecución general o espe-
cífica, cuyo objeto es asegurar que el deudor no ha cum-
plido íntegramente las obligaciones adquiridas (Cornejo, 

2016). El juicio ejecutivo se desarrolla bajo condiciones 
litigantes, siguiendo pasos protocolares, con el propósito 
de dar a conocer ante un juez el desobedecimiento del 
deudor frente a lo pactado mediante un documento lla-
mado: título ejecutivo. Dicho título cumple la función de 
prueba dentro del proceso. 

Entre las características principales de este tipo de pro-
ceso, se destaca el hecho de que es que se trata de un 
proceso especial y sumario. Se trata de un proceso es-
pecial pues se caracteriza por poseer su propia tramita-
ción y la característica de sumario ya que se trata de un 
juicio corto que tiende basado en la presentación de una 
cadena de documentos, tiende a crear rápidamente una 
actuación limpia, lo que le da un carácter diferente a la 
actuación, ya que se encuentra revestido de ceremonias 
y rituales que indican la existencia de un compromiso vá-
lido y absoluto.

Así que, el proceso ejecutivo cuenta con una forma par-
ticular de llevarse a cabo y que prescinde de ciertas de-
moras, ya que, al fundamentarse en la existencia de un 
título ejecutivo, se presume el hecho de que se trata de 
un compromiso cien por ciento verídico incumplido por el 
deudor. 

En el presente trabajo, al analizar la prueba dentro del 
proceso ejecutivo, se denotará la relevancia de los títulos 
como canales demostrativos que ayudan a certificar una 
obligación adquirida y no cumplida. Por tanto, es vital es-
tudiar el concepto de título ejecutivo en su sentido estric-
tamente legal y describir sus características. 

DESARROLLO

El proceso ejecutivo es un procedimiento debatido de 
diligencia general o especial, que tiene por objeto el ple-
no  cumplimiento de una obligación  indiscutible  que el 
deudor no está cumpliendo actualmente  (Cornejo, 2016). 
Por tanto, para Bahamonde (2018), este proceso se des-
pliega conforme a lo estipulado en el Código Orgánico 
General de Procesos, que reemplazó al juicio ejecutivo 
estructurado en el Código de Procedimiento Civil dero-
gado. Así, en el marco del proceso ejecutivo, será nece-
sario aportar y evaluar la prueba de los anteriores títulos 
ejecutivos, los cuales, por su naturaleza y fuerza y   la de-
claración de independencia, serán instrumentos por los 
cuales se podrá dar cumplimiento a los mismos. serán 
requeridos con la ley para su cumplimiento en el proceso 
ejecutivo.

“El título ejecutivo es aquel documento al que la ley le 
otorga la competencia correspondiente para exigir el aca-
tamiento obligatorio de un compromiso que figura en él” 
(Cabanellas, 2001). Son instrumentos que “están sujetos 
a un valor evidenciable en relación a una obligación; lo 
que facilita, en caso de incumplimiento, el pago del deu-
dor; tales títulos deben contar con las características con-
cretas para que un juez dictamine el pago del mismo” 
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(Bahamonde, 2018). Dicho de otra manera, el título eje-
cutivo es aquel documento que da cuenta de un derecho 
indubitable, que es tan claro que no puede ser puesto en 
duda, al cual la ley atribuye la suficiencia necesaria para 
exigir el cumplimiento forzado de la obligación que en él 
se contiene.

El requisito principal que debe cumplir el título para per-
feccionar su ejecutabilidad, es la de ser suficiente por sí 
mismo (Alsina, 1965), lo que implica que no debe existir 
la necesidad de remitirse a un documento, prueba o ac-
tuación adicional que permita al juez iniciar con su eje-
cución, caso contrario la naturaleza del mismo se vería 
desnaturalizada.

Los títulos ejecutivos son instrumentos, documentos, títu-
los valor, que tienen incorporado un derecho, el cual se 
ejecuta mediante un juicio de ejecución, de ahí el nombre 
de títulos ejecutivos. Dichos títulos no necesitan ser reco-
nocido si no que necesariamente ya tienen un derecho en 
sí incorporado. Existen diferentes tipos de títulos ejecuti-
vos, los cuales constan en el Código Orgánico General 
de Procesos. Según el artículo 347 del Código Orgánico 
General de Procesos (2015) los títulos ejecutivos serán 
aquellos que contengan obligaciones de dar o hacer, los 
cuales pueden ser los siguientes:

1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o 
un juzgador competente.

2. Copia y la compulsa auténtica de las escrituras 
públicas.

3. Documentos privados legalmente reconocidos o re-
conocidos por decisión judicial.

4. Letras de cambio.

5. Pagarés a la orden.

6. Testamentos.

7. Transacción extrajudicial.

8. Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter 
de títulos ejecutivos.

Asimismo, el Código Orgánico General de Procesos en el 
Libro V, Capítulo I, de las Reglas Generales, define la eje-
cución como la unión de procedimientos judiciales para 
hacer efectivas las obligaciones contenidas en el título de 
ejecución.

Y en el artículo posterior, es decir, el art. 363 del Código 
Orgánico General de Procesos, se identifica como títulos 
de ejecución a los siguientes:

1. Sentencia ejecutoriada.

2. El laudo arbitral.

3. El acta de medición.

4. El contrato de prenda y contratos de venta con reser-
va de dominio.

5. La sentencia, el laudado arbitral o el acta de media-
ción expedidos en el extranjero, homologados confor-
me con las reglas de este código.

6. Las actas transaccionales.

7. La hipoteca. 

A pesar de todo, lo que ocurre con la promulgación del 
Código Orgánico General de Procesos, en la legislación 
ecuatoriana, es que se ha intentado distinguir entre títulos 
ejecutivos y títulos de ejecución, sin embargo, en la nor-
ma aún existe confusión y ambigüedad en este sentido. 

Es necesario en esta sección tener claro que los títulos 
ejecutivos no son lo mismo que los títulos de ejecución. 
Como señaló Guasp (2005), el título de ejecución no per-
mite acceder a un proceso sumario oa un proceso con co-
nocimiento limitado, sino que da acceso directo a la eje-
cución real, obtiene certeza y requiere acción judicial. 

Por ello, los juicios ejecutivos se diferencian de manera 
clara de aquellos procesos en los que se ejecutan otros 
títulos por declaración preliminar del juez, y sólo se eje-
cutan por sentencia de un juicio ejecutivo, los nombrados 
títulos de ejecución, incluyendo como ejemplo la senten-
cia ejecutoriada como primordial.

Es importante señalar que, la ley es la única que puede 
darle el carácter de ejecutivo a un título; es así que, el 
art. 348 del Código Orgánico General de Procesos esta-
blece: “Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la 
obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, 
determinada y actualmente exigible” (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2015). Para un mejor entendimiento a continua-
ción, se detallan los elementos antes referidos y, que, de-
ben ser tomados en cuenta por parte del juzgador. 

Clara: El título ejecutivo no puede ser confuso, puesto 
que debe ser completamente comprensible y establecer 
expresamente los sujetos del mismo, es decir quién es el 
deudor y quien es el acreedor. 

Pura: Cuando el título no esté sujeto a condición algu-
na, pero si la hubiere, entonces deberá cumplirse en su 
integridad.

Determinada: Al instante de consumarse el cobro debe-
rá fijarse puntualmente si la obligación es de género o 
especie.

Exigible: Cumple el parámetro de exigibilidad cuando se 
puede demandar la falta de pago por cuanto ya ha ven-
cido el tiempo otorgado, cuando puede ser demandado 
por falta de pago por no cumplir con el plazo.

Además de los elementos señalados en líneas anteriores, 
el mismo Código Orgánico General de Procesos incluye 
un elemento más en el caso de que la obligación sea de 
dar una suma de dinero, esto es que, la obligación debe 
ser líquida, lo que la convierte en un monto económico de 
manera especificada por una función matemática. Dicho 
valor o cantidad no puede ser vago o impreciso, pues 
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para obtener la seguridad de la obligación, debe estar 
absolutamente determinada.

Finalmente, hay un sexto elemento que debe ser tomado 
en cuenta, para que una obligación contenida en un título 
ejecutivos sea exigible por la vía ejecutiva, debe ser de 
plazo vencido; es decir que, se haya expirado el lapso 
convenido, o se haya requerido el cumplimiento, o haya 
sido fijado por el juez en los casos dispuestos por la ley.

Las providencias preventivas están consignadas a sal-
vaguardar la propiedad u otros activos de los deudores, 
para que ésta cumpla con las obligaciones adquiridas 
con el acreedor, conservando los bienes y patrimonio del 
obligado. 

Dichas providencias, también llamadas medidas cautela-
res, deben basarse en cuatro principios particulares, los 
cuales son: instrumentalidad, provisionalidad, revocabi-
lidad (periculum in mora) y operan a petición de parte 
(inaudita pars); tales principios hacen referencia estric-
tamente a las peculiaridades más intrínsecas de las pro-
videncias preventivas, más no a un estudio de los requi-
sitos necesarios para que éstas efectivamente procedan 
y sean válidas (Quezada, 2018). A continuación, se in-
tentará ser lo más específico posible para definir lo que 
significa cada característica:

Instrumentalidad: debido a que el título ejecutivo deter-
mina la obligación del deudor frente al acreedor, el juicio 
ejecutivo llega a ser bastante simple, por ende, la provi-
dencia preventiva puede aplicarse de manera segura y la 
decisión del juez está fundamentada. Por tanto, la razón 
misma de la existencia de las medidas cautelares radica 
en el hecho de que buscan garantizar el cumplimiento de 
un derecho plasmado en una obligación ya establecida o 
de una pretensión judicial. 

Provisionalidad: la providencia preventiva debe emitirse 
para impedir que los bienes del deudor desaparezcan, 
por lo cual la misma debería levantarse una vez esté cum-
plida la obligación, devolviendo al deudor la administra-
ción libre de sus bienes. 

Revocabilidad: el hecho de que la razón que dio lugar al 
surgimiento de las medidas cautelares se extinguiere, ya 
no habría una razón para que éstas continúen debido a 
su naturaleza accesoria, por tanto, son susceptibles a ser 
revocadas.

Operan a petición de parte: el deudor al no tener la ca-
pacidad de pagar su deuda, se sobreentiende que in-
tentará disminuir su patrimonio, con lo cual se realiza in-
audita pars, que es el fundamento de la medida cautelar 
que justifica el hecho de ordenar una de estas diligencias 
antes de que el juicio inicie. 

Actualmente existen cuatro tipos de providencias pre-
ventivas, las cuales son: prohibición de enajenar bienes 
inmuebles (medio para impedir la libre disposición de 
ciertos bienes por parte del deudor, con la intención de 

asegurar el patrimonio, garantizando que el deudor cuen-
te con bienes suficientes para pagar la deuda), secuestro 
de bienes y sus frutos (despojar de manera temporal y 
legítima a una persona de un bien determinado con la 
intención de velar por la integridad del bien sobre el que 
se va a litigar), retención de rentas, bienes o créditos y 
arraigo de extranjero (esta medida recaerá sobre la per-
sona demandada, más no sobre los bienes, se le va a 
impedir la salida del territorio nacional hasta que termine 
el proceso judicial). 

Para solicitar las providencias preventivas se deben 
cumplir ciertos requisitos contenidos en el artículo 125 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2015), que en su parte 
pertinente dice que para que se ordene el secuestro o la 
retención, es necesario que se pruebe la existencia del 
crédito, presentar algo concreto, una prueba evidente; 
además, que se pruebe que los bienes se encuentren en 
tal estado, que no alcancen a cubrir la deuda, que pue-
dan ocultarse o que el deudor trate de enajenarlos. 

A pesar de que en el artículo 124 del Código Orgánico 
General de Procesos se señala que: “Cualquier perso-
na puede, antes de presentar su demanda y dentro del 
proceso, solicitar el secuestro o la retención de la cosa 
sobre la que se litiga o se va a litigar o de los bienes 
que aseguren el crédito” (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2015); en los juicios ejecutivos, existe una particularidad, 
las providencias preventivas deben ser solicitadas en la 
demanda, conforme lo señala el artículo 351 de la nor-
ma ibidem: “Si el ejecutante acompaña a su demanda los 
correspondientes certificados que acrediten la propiedad 
de los bienes del demandado, con el auto de calificación 
podrán ordenarse providencias”. 

Estas medidas no incluyen, si no, formas de hacer cumplir 
las obligaciones del demandado, por  lo que no preten-
den imitar el comportamiento de la herencia del deudor 
en caso de sentencia a favor del demandante, y por tan-
to no tienen carácter coercitivo, sino medidas preventivas

En este orden de ideas, es fundamental hacer una dis-
tinción en lo que se refiere a los créditos hipotecarios; 
el mismo artículo 351 del Código Orgánico General de 
Procesos, en su inciso tercero señala que “también podrá 
pedirse embargo de los bienes raíces, siempre que se tra-
te de crédito hipotecario” (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2015). Sin embargo, en este sentido es imperativo realizar 
la diferenciación entre el embargo ejecutivo y el embargo 
preventivo: el embargo ejecutivo es aquella medida de 
ejecución ya que basta con el silencio del deudor para 
que pueda procederse el pago inmediato de dicha obli-
gación, y el embargo preventivo por otra parte es aquella 
medida cautelar que afecta sobre un bien para asegurar 
la eventual ejecución futura del mismo y así garantizar el 
pago de una obligación

La mayoría de las medidas dictadas en el procedimien-
to ejecutivo no asumen por objeto pagar al merecedor al 
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instante, sino asegurar el acatamiento de la obligación, si 
se determina su origen, por lo que se trata únicamente de 
un apercibimiento y no de una ejecución.

Si bien la respuesta frente al proceso no es parte del 
análisis probatorio del título como tal, es pertinente e in-
teresante, destacar la contestación en cuanto a las ex-
cepciones que el Código Orgánico General de Procesos 
ha previsto. Y estas son de dos tipos, las excepciones 
previas y las de fondo o mérito. 

Si es claro que la contestación al proceso no forma parte 
del estudio de la evidencia del título en sí, es pertinente e 
interesante resaltar la respuesta respecto a la excepción 
brindada por el Código Orgánico General de Procesos. Y 
estos son de dos géneros, los que difieren antes y los de 
sustancia o mérito.

 • Las excepciones previas, establecidas taxativamen-
te en el artículo 153 del Código Orgánico General de 
Procesos, son aquellas que atacan la validez del pro-
ceso y se caracterizan por el conocimiento y resolu-
ción anticipada que realiza el juez respecto a dichas 
excepciones, con el único fin de sanear el proceso. 
Es decir que, en cualquier tipo de procesos se puede 
invocar las excepciones previas con el fin de precau-
telar la validez del proceso y evitar nulidades procesa-
les o la continuación de juicio sobre los cuales no se 
puede emitir una sentencia de fondo. 

 • El artículo 353 del Código Orgánico General de 
Procesos, ha previsto las únicas excepciones de fon-
do o mérito que pueden ser propuestas, pues la enu-
meración realizada en la referida norma legal es taxa-
tiva, al establecer que “la oposición solamente podrá 
fundarse en estas excepciones: a) Título no ejecutivo; 
b) Nulidad formal o falsedad del título; c) Extinción to-
tal o parcial de la obligación exigida; d) Existencia de 
auto de llamamiento a juicio por delito de usura o enri-
quecimiento privado no justificado, cuyo acusador par-
ticular o denunciante sea el demandado del procedi-
miento ejecutivo, y el procesado sea el actor” (Ecuador. 
Asamblea Naciona, 2015). De lo expuesto, es evidente 
que el legislador al limitar las excepciones, busca que 
el procedimiento ejecutivo no derive en asuntos distin-
tos a los que se podrían ventilar en estos juicios, lo que 
también ayuda a que sea un proceso corto y expedito.

La limitación al número de excepciones que puede pro-
poner el demandado en el procedimiento ejecutivo, según 
Tama (2017), constituye una clara intromisión, limitación y 
menoscabo al derecho constitucional de defensa; lo cual 
resulta no ser correcto, pues al ser los títulos ejecutivos, 
documentos que conllevan una presunción de hecho, la 
oposición que se realice en estos procesos debe estar 
acorde con desvirtuar dicha presunción, sin que exista la 
posibilidad de desviar la Litis a otros asuntos.

Para Tama (2017), esta omisión se torna aún más grave 
por el hecho que el legislador omitió, por descuido o des-
conocimiento, incluir algunas pocas excepciones de gran 
importancia en este tipo de procesos como, por ejemplo: 

falta de provisión de fondos, falta de causa de la obli-
gación, plus petitio y las de puro derecho, que, según 
el autor, la doctrina las sitúa en las diferentes formas de 
extinguir una obligación. 

No obstante, contradiciendo lo que señala el referido au-
tor, estas excepciones que supuestamente no están con-
templadas en el artículo 353 del Código Orgánico General 
de Procesos, pueden encajarse en las excepciones que 
si constan allí. Por ejemplo, las de puro derecho que son 
aquellas que consisten en las diferentes formas de extin-
guir una obligación, pueden ser planteadas a través de la 
extinción total o parcial de la obligación exigida; o, la falta 
de causa de la obligación desnaturaliza al título ejecutivo, 
por lo que, esta excepción se la podría interponer a tra-
vés de la primera excepción de la norma citada, esto es 
título no ejecutivo. Al respecto, bien señalan Belén Cañas 
& Hernández (2016), que “existen casos en que la oposi-
ción a la ejecución de una obligación contenida en título 
ejecutivo, en la práctica, se podría fundar, por ejemplo, en 
la falta de provisión de fondos, o en la falta de causa lícita 
o real en la emisión del título, cuestión que ahora provo-
ca que el demandado tenga que encuadrar estas u otras 
razones para oponerse a la ejecución del título en una de 
las excepciones permitidas”. (p.16). 

Esto implica que, dentro de las excepciones permitidas 
se puedan encajar algunas posibilidades de excepciones 
que ataquen al título y/o a la obligación. 

No contestar a la demanda. La regla general en el Código 
Orgánico General de Procesos, de conformidad con el ar-
tículo 157, es que la no contestación a la demanda impli-
ca la presunción de la negativa de los hechos alegados. 
Esta presunción evidentemente favorece al demandado 
pues al no contestar la demanda se entiende que existe 
una oposición a los hechos alegados por la parte actora, 
lo que implica que la carga de la prueba recaiga sobre 
esta última. No obstante, para el procedimiento ejecutivo, 
el artículo 352 del Código Orgánico General de Procesos 
atribuye como consecuencia de la falta de contestación 
a la demanda que el juez emita inmediatamente una sen-
tencia, en la misma que ordena el pago al deudor, ob-
teniendo así un título ejecutivo que pasará a la fase de 
ejecución, esto en virtud del carácter preferencial de los 
títulos ejecutivos.

No existe un estándar de prueba para que un reclamo 
triunfe en Ecuador, sin embargo, es fundamental que 
sean solicitadas, practicadas e incorporadas dentro de 
los términos señalados en el Código Orgánico General 
de Procesos, para que el tribunal valore y considere dicha 
prueba aplicando sana crítica, como la lógica y la expe-
riencia (Ecuador. Asamblea Nacional, 2015, art. 164). Es 
por eso que, se hace fundamental que exista una diferen-
cia en la forma en la que se practican los títulos ejecutivos 
anunciados como prueba dentro de un juicio ejecutivo.
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La carga de la prueba determina qué parte es responsa-
ble de presentar la evidencia y el nivel de evidencia que 
debe proporcionar para prevalecer sobre su reclamo. En 
la mayoría de los casos, el demandante (la parte que pre-
senta la demanda) tiene la carga de la prueba.

Guasp (2005), ha clasificado los requisitos objetivos, con 
los que deben contar los títulos ejecutivos, destacando 
los siguientes: la posibilidad, idoneidad y causa del obje-
to. Cabe señalar que dicha clasificación corresponde a la 
ejecución expropiativa, que no es otra cosa que aquella 
en la que se entrega la cantidad de dinero que reclama el 
acreedor ejecutante, es decir que la misma coincida con 
el tipo de juicio de ejecución. 

 • Posibilidad: El tratadista español señala que la eje-
cución que debe ser objetivamente posible. Esto es 
que “no cabe admitir ninguna imposibilidad, a priori, 
en la ejecución de entrega de una cantidad de dine-
ro” (Guasp, 2005, p. 206). La posibilidad se traduce 
en que la demanda se plantea en contra de un sujeto 
jurídicamente capaz, quien, en teoría, es susceptible 
de contar con un patrimonio, ya sea que en la práctica 
este patrimonio no cuente con ningún bien sobre el 
cual pueda recaer la ejecución. 

 • Idónea: Cuando el autor habla de idoneidad, se refiere 
a la “adecuación de las medidas de ejecución que se 
acuerden a la verdadera esencia de la pretensión que 
da origen a la ejecución misma” (Guasp, 2005, p.207). 
Lo que implica que el juicio ejecutivo planteado tenga 
como fin último, la ejecución del patrimonio del deudor 
en virtud de un título ejecutivo y no cualquier otro tipo 
de pretensión

 • Causa del objeto: la pretensión ejecutiva debe tener 
una causa jurídica, causa que se sustenta en el título 
ejecutivo. En efecto, este es el requisito indispensable 
de toda pretensión ejecutiva: nulla executio sine título. 
El título corresponde al motivo en el cual debe apoyar-
se el peticionario para reclamar la ejecución corres-
pondiente (Guasp, 2005). Por lo que, “en la pretensión 
de ejecución el título figura en primer plano, porque 
es requisito que se examina inicialmente y que decide, 
con su existencia o inexistencia, la apertura del proce-
dimiento correspondiente”. (Guasp, 2005, p. 207)

El proceso inicia con una demanda, conforme las reglas 
de los artículos 142 y 333 del Código Orgánico General 
de Procesos, sustanciada mediante procedimiento ejecu-
tivo, la demanda será calificada por el juez competen-
te, en este caso de la Unidad Judicial Civil, en un térmi-
no de tres días, y si está completa se acepta a trámite, 
caso contrario se concede el término de cinco días para 
completarla. 

Una vez que la demanda ha sido calificada, se procede 
con la citación, de conformidad con las reglas de los Arts. 
53 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos 
la cual puede ser personal, por boletas o por el medio de 
comunicación ordenado por el juez, si es necesario se 
puede recurrir a una comisión o deprecatorio virtual; una 

vez citada la parte demandada, se le concede el término 
de diez días para realizar la contestación, el juez deberá 
calificar la contestación en el término de un día y se notifi-
cará a la parte actora, a quien se le concede el término de 
tres días para presentar nueva prueba, esto en caso de 
que la parte demandada presente presupuestos facticos 
que puedan modificar las pretensiones. 

Después de aceptada la contestación, el juez señalará 
día y hora para que se desarrolle la audiencia única, la 
cual constará de dos fases; finalmente, el juez emitirá su 
fallo mediante una sentencia oral, la cual se formalizará 
por escrito en el término de diez días. 

Ante la sentencia de primera instancia se pueden inter-
poner los recursos verticales de ampliación y aclaración; 
además, se puede interponer el recurso de apelación, 
pero como explicaremos en líneas posteriores, no proce-
de el recurso extraordinario de casación, siendo posible 
recurrir a la justicia constitucional. 

Los debates en el Ecuador, respecto a si es proceden-
te o no, el recurso extraordinario de casación dentro de 
los juicios ejecutivos, se iniciaron desde la reforma del 
artículo 2 de la Ley de Casación de 1995, en donde se 
incorporó al referido artículo, la frase “de conocimiento”, 
siendo a partir de allí, que se puede interponer el recurso 
extraordinario de casación, únicamente a las sentencias 
y autos que ponen fin a un proceso de conocimiento. A 
partir de esta modificación, se generaron una serie de 
pronunciamientos diferenciados a nivel de las Salas de la 
Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, de la Corte 
Nacional.

La ex Corte Suprema de Justicia, tenía diferentes postu-
ras al momento de admitir a trámite los recursos de ca-
sación para los juicios ejecutivos, pues las Salas de lo 
Civil y Mercantil de la ya referida corte tenían posiciones 
diferentes. La Primera Sala de la ex Corte Suprema de 
Justicia, rechazaba los recursos de casación planteados 
en un juicio ejecutivo, por cuanto, a partir de la reforma 
a la Ley de Casación, los jueces de la Corte Suprema 
de Justicia señalaban que ya no eran competentes para 
conocer este recurso dentro del juicio ejecutivo, es decir 
habían perdido esta competencia. 

Por otra parte, la Segunda Sala de la ex Corte Suprema 
de Justicia admitió a trámite los recursos de casación 
propuestos en los juicios ejecutivos en los que se haya 
propuesto cualquiera de las siguientes excepciones: falta 
de autenticidad del título, ilicitud de su causa y falta de 
provisión de fondos, pues se “presume, salvo prueba en 
contrario, su autenticidad así como la licitud de su causa y 
la provisión de fondos… Al haber trabado la litis para dis-
cutir la licitud de causa del título valor, se torna a este jui-
cio no en una simple ejecución de crédito, sino que debe 
decidirse el derecho que el título valor exigido exhibe y 
que se objeta, lo que implica un proceso de conocimien-
to”. (Ecuador. Corte Suprema de Justicia, 2004) 
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La Corte Nacional de Justicia ha emitido sentencias en 
las cuales ha acogido el criterio de la ex Segunda Sala, 
conforme a los siguientes pronunciamientos: 

Cuando el juicio ejecutivo se ha originado por un título que 
contiene una obligación de hacer, en este caso, La Sala 
de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, jui-
cio 237-2011, en su parte pertinente ha señalado: “En la 
especie, la escritura pública de promesa de compra venta 
no es cambial, pagaré, cheque u otro título mercantil que 
tenga ejecución inmediata, sino que el derecho que esti-
pulan requiere reconocimiento mediante decisión judicial, 
puesto que no está intrínsecamente manifestada y con el 
carácter de autónoma la obligación de hacer, exigida por 
la accionante, en base de dicho documento, constituyen-
do un proceso de conocimiento, que prevé el art. 2 de la 
Ley de Casación”. (Ecuador. Corte Nacional de Justicia, 
2011)

Y cuando las excepciones propuestas en el juicio ata-
quen autenticidad del título, la licitud de su causa y la pro-
visión de fondos, La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte 
Nacional de Justicia, en el juicio No. 346-2010 (Ecuador. 
Corte Nacional de Justicia, 2010), que se presumirá, sal-
vo prueba en contrario, la autenticidad así como la licitud 
de su causa y la provisión de fondos; dichos aspectos de-
ben ser necesariamente establecidos por el juzgador en 
sentencia, lo que impide que el título aparejado a la de-
manda, en la especie, no sea de ejecución inmediata es 
por tanto que por excepción, esta causa, se convierte así 
en juicio de conocimiento, en razón de que previamente 
el juez debe establecer la autenticidad del título presen-
tado en la demanda. Es por tanto que excepcionalmente 
dicha causa se convierte en un juicio de conocimiento en 
razón de que es el juez quien debe establecer la autenti-
cidad del título que se presenta. 

Por otro lado, en otro fallo, la Sala de lo Civil y Mercantil 
de la Corte Nacional de Justicia, también determinó que 
depende de las excepciones que se planteen para que el 
juicio sea de conocimiento o de ejecución, pues cuando 
el fallo resuelva excepciones que no produzcan efecto 
de cosa juzgada material (inejecutiviad del título y de la 
obligación), el juicio puede volver a litigarse en la vía ordi-
naria y, por tanto, no son juicios de conocimiento. 

Empero, también existen fallos, dictados por la Corte 
Nacional de Justicia en los cuales afirma que para los 
juicios ejecutivos no cabe el recurso de casación, por no 
cumplir con lo que señalaba la Ley de Casación. Dichos 
fallos, no hacen un análisis respecto a la verdadera natu-
raleza del juicio ejecutivo, en forma directa, sino que ba-
san su rechazo al recurso de casación en la falta de cosa 
juzgada material de las sentencias emitidas en un juicio 
ejecutivo; es decir que, la Corte Nacional de Justicia sien-
do el órgano supremo a través de sus distintas Salas, ha 
señalado que en algunos casos el juicio ejecutivo es de 
conocimiento y en otros que es de ejecución. Lo que se 
traduce de acuerdo a las resoluciones de la Corte en que 

los jueces que resuelven cada proceso, lo hacen según 
el pronunciamiento que emiten.

CONCLUSIONES

Los títulos ejecutivos no son simples documentos, sino 
que son prueba trascendental y muchas veces única 
dentro de los juicios ejecutivos; su exclusión sería lapida-
ria para este tipo de juicios.

Sin el título ejecutivo, el resto de pruebas que se puedan 
anunciar dentro de un juicio ejecutivo, serían impertinen-
tes, inconducentes e inútiles. Sin título ejecutivo, simple-
mente no existe un juicio ejecutivo.

Los títulos ejecutivos deben reunir varios requisitos para 
ser considerados como tales, es por eso que no pueden 
ser tratados como una prueba documental más dentro 
del proceso.

La naturaleza del proceso ejecutivo es velar por el cum-
plimiento de las obligaciones contraídas mediante el título 
ejecutivo, es por eso que, al momento de la valoración 
probatoria, el juzgador debe verificar que se hayan cum-
plido con aquellos elementos que convierten a un docu-
mento en un título ejecutivo. 

El desconocimiento o el descuido de los profesionales del 
Derecho, son factores que pueden ocasionar la extinción 
de un juicio ejecutivo. El recurso extraordinario de casa-
ción no procede dentro de las sentencias o autos emiti-
dos en los juicios ejecutivos.

Es fundamental impulsar una reforma al Código Orgánico 
General de Procesos, en donde se incluya en el artículo 
196 de la referida norma, un numeral que disponga que 
la producción de los títulos ejecutivos será guiada por el 
juzgador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alsina, H. (1965). Tratado teorico práctico de derecho pro-
cesal civil y comercial. Comercial, Industrial y Finan-
ciera.

Bahamonde, V. (2018). El procedimiento ejecutivo en el 
Código Orgánico General de Procesos. Universidad 
Andina Simón Bolívar.

Cabanellas, G. (2001). Diccionario enciclopédico del de-
recho usual. Editorial Heliasta SRL.

Cornejo, J. (2016). El procedimiento ejecutivo en el CO-
GEP. O https://derechoecuador.com/el-procedimien-
to-ejecutivo-en-el-cogep/ 

Ecuador. Asamblea Nacional. (2015). Código Orgánico 
General de Procesos. Registro Oficial Suplemento 
506. https://www.emov.gob.ec/sites/default/files/trans-
parencia_2018/a2.4.pdf 



37
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

Ecuador. Corte Nacional de Justicia. (2010). Juicio 
No. 346-2010. https://www.cortenacional.gob.ec/
cnj/images/pdf/sentencias/laboral/ej2012/R544-
2012-J346-2010.pdf 

Ecuador. Corte Nacional de Justicia. (2011). Juicio 237-
2011. https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/
pdf/sentencias/laboral/2014/R0521-2014-J237-2011.pdf 

Ecuador. Corte Suprema de Justicia. (2004). Sentencia 
emitida dentro juicio ejecutivo por dinero No. 309-
2003. propuesto por José Vicuña en contra de Carlos 
Bucheli, resolución 140-2008. CSJ.

Guasp, J. (2005). Derecho procesal civil. Editorial Civitas.

Quezada Palomeque, P. M. (2018). Las providencias pre-
ventivas en el COGEP. análisis y crítica en base a dere-
cho comparado. Universidad del Azuay .

Tama, M. (2017). Sinopsis gráfica de ciertos asuntos del 
COGEP. Murillo Editores.

     

 



05 LA SUBORDINACIÓN  
COMO ELEMENTO NECESARIO EN LA EXISTENCIA DE LA 
RELACIÓN LABORAL 



39
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

E-mail: revista@umet.edu.ec
REVISTA METROPOLITANA DE CIENCIAS APLICADAS | Revista Científica Multidisciplinaria de la Universidad Metropolitana de Ecuador

Fecha de presentación: diciembre, 2022          Fecha de aceptación: febrero, 2023         Fecha de publicación: marzo, 2023
ISSN: 2631-2662

Carlos Alberto Freire-Montoya1

E-mail: carlosfreire_55@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5948-6656
Daniela Fernanda López-Moya1

E-mail: danielalopez@uti.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6777-2617
1 Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo, identificar cómo la 
subordinación se integra como elemento decisorio en la re-
lación laboral dentro del derecho del trabajo; en tal virtud, 
se recurrió a la revisión documental - legal acerca de esta 
temática, con el empleo de un enfoque metodológico cua-
litativo y la aplicación de métodos como el analítico – sinté-
tico y el descriptivo, los que permitieron cumplir con el ob-
jetivo de la investigación, encontrándose que, del análisis 
de las diferentes modalidades de trabajo, aunque de forma 
aparente, se traten de trabajos autónomos no sometidos a 
subordinación alguna, en determinados casos se puedan 
enmarcar en una relación de dependencia, configurando 
así, la relación laboral. Se plantea un análisis de la subor-
dinación / dependencia como un elemento primordial, a 
objeto de consideración por el juzgador, cuando son ele-
vados a su conocimiento dentro de una contienda legal, 
donde se precisa el énfasis en otras fuentes del derecho 
predominantes como la aplicación del principio de prima-
cía de la realidad, para determinar la situación ajustada a 
los hechos y con ello extender el simple reconocimiento o 
no del rol de empleador de una de las partes, tras un test 
de laborabilidad, con el denominado contrato realidad.

Palabras clave: 

Dependencia, primacía de la realidad, relación laboral, 
subordinación.

ABSTRACT

The objective of this article is to identify how subordination 
is integrated as a decision-making element in the employ-
ment relationship within labor law; Accordingly, documen-
tary - legal review was used on this subject, with the use of 
a qualitative methodological approach and the application 
of methods such as analytical - synthetic and descriptive, 
those that allowed to fulfill the objective of the investigation, 
finding that, from the analysis of the different modalities of 
work, although apparently, they are autonomous jobs not 
subject to any subordination, in certain cases they can be 
framed in a relationship of dependency, thus configuring 
the employment relationship. An analysis of subordination 
/ dependence is proposed as a primary element, for consi-
deration by the judge, when they are raised to his knowle-
dge within a legal contest, where the emphasis on other 
predominant sources of law is required as the application 
of the principle of primacy of reality, to determine the situa-
tion adjusted to the facts and thereby extend the simple re-
cognition or not of the role of employer of one of the parties, 
after a labor test, with the so-called reality contract.

Keywords: 

Dependence, primacy of reality, employment relationship, 
subordination.
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INTRODUCCIÓN

Al elemento de subordinación jurídica dentro de una rela-
ción laboral, Ugarte (2022), lo define como “la obligación 
que tiene el trabajador de sujetarse al poder directivo del 
empleador quien, en ejercicio de su facultad de organi-
zar y dirigir la empresa, puede dar órdenes al trabajador, 
fiscalizar su cumplimiento y tomar medidas disciplinarias 
cuando el trabajador incurra en faltas”. (p. 28)

En atención a esta definición, la situación de sometimien-
to en que se encuentra el trabajador frente a su emplea-
dor, está dada por su propia voluntad, es por ello primor-
dial revisar la nuevas realidades laborales empujadas por 
el desarrollo tecnológico, debido a que se está dejando 
de lado el concepto hasta ahora conocido y aceptado de 
la subordinación, ampliando el termino de relaciones la-
borales a una flexibilización laboral y en otros casos lle-
vándolo inclusive hasta la precarización laboral, simulada 
por palabras sutiles como economía colaborativa, out-
sourcing o tercerización laboral, prestación de servicios 
profesionales, multinivel, y otros. 

En Latinoamérica, las normativas internas de los diversos 
estados se encuentran en proceso de desarrollo para de-
marcar los límites de la subordinación o la dependencia 
en las modalidades de trabajo realizadas mediante plata-
formas electrónicas o de economía colaborativa. Según 
refieren Arroyo y Gutiérrez (2021), la llamada Uber eco-
nomy es un fenómeno que está redefiniendo la relación 
que existe entre el empleador y el trabajador, por lo que 
se hace necesario examinar cómo se integran “los deno-
minados “colaboradores de las plataformas digitales” en 
los conceptos de trabajador por cuenta ajena y de contra-
to de trabajo (Arroyo Palau & Gutiérrez Colominas, 2021), 
al apartarse tradicionalmente estos de los parámetros 
normales de subordinación.

Al analizar la subordinación/dependencia según los tipos 
de contratos y las nuevas incorporaciones de modalida-
des de trabajo, las que a su vez van de la mano con el 
soporte de las tecnologías de la información y comuni-
cación, a más de las precisiones jurisprudenciales, hace 
posible identificar imperiosas necesidades de adecua-
ciones e incorporaciones normativas en el entorno labo-
ral, donde se pretende identificar la verdadera naturaleza 
de un contrato, tomando en consideración la importancia 
de la acreditación de la subordinación o dependencia, 
como elemento sustancial para regular las nuevas formas 
de empleo.

Ante tales consideraciones, se hace necesario abordar 
las relaciones laborales y sus elementos, destacando la 
esencia y acreditación de la subordinación o dependen-
cia, en el marco de los distintos tipos de contrato, y sus 
elementos, para determinar la existencia o no de una re-
lación laboral.

DESARROLLO

La relación laboral comprende aquel nexo de tipo con-
tractual entre una persona natural o jurídica denominada 
empleador, con otra persona de carácter natural llamada 
empleado, asalariado o trabajador, en donde la segun-
da de las referidas realiza una actividad en beneficio del 
empleador o patrono bajo determinadas condiciones, ob-
teniendo una retribución a cambio, por medio del cual, a 
su vez se configuran tanto derechos como obligaciones 
de manera recíproca por el mecanismo idóneo y al am-
paro de las normas laborales que permiten a los traba-
jadores acceder a derechos y prestaciones relacionadas 
al trabajo prestado en favor de un tercero, los cuales se 
encuentran circunscritas en el área del derecho al trabajo 
e íntimamente relacionada con el derecho a la seguridad 
social.

En el caso de Ecuador, su legislación ha previsto que tan-
to el trabajo como a la seguridad social son derechos fun-
damentales, intrínsecamente pertenecientes a los dere-
chos del buen vivir, es decir aquellos que son calificados 
como principales para una vida digna, por lo que algunas 
legislaciones recalcan el hecho que alcanza la protección 
estatal para conseguir relaciones justas.

De forma general, cuando se analiza la relación laboral 
y su desarrollo a través del tiempo, se señalan obliga-
damente los diferentes modos de producción y las re-
laciones obrero- patronales que se han ejercido para el 
desarrollo de las actividades económicas, siendo que en 
los inicios este tópico fue tratado por el Derecho Privado, 
para inmediatamente configurarse como una rama nom-
brada como Derecho laboral, la que procuraba “proteger 
y tutelar al trabajador su origen se da para resarcir los 
tratos injustos e inhumanos que recibía el trabajador en 
épocas anteriores”. (Zamora Villamar, 2021)

De la relación de trabajo surge un método de protec-
ción laboral, debido a que es calificado como parte del 
Derecho Social que prevé la subsistencia de una parte 
vulnerable dentro del nexo laboral, en este caso el asa-
lariado, para certificar lo previsto por la OIT como es que 
cumplan sus funciones en circunstancias de dignidad y 
respeto.

Apegado al contexto jurídico, se regula las considera-
ciones mínimas para una adecuada relación de traba-
jo, dentro de un marco normativo que ha sido objeto de 
constantes modificaciones en atención a los cambios 
en el mercado laboral, produciendo el aparecimiento de 
nuevas modalidades de contrato frente a la necesidad de 
mayor flexibilidad, así como de otras formas de trabajo 
como el teletrabajo que “surge como consecuencia de 
implementar las innovaciones tecnológicas a la activi-
dad laboral” (Pintado Lazo & López Moya, 2022) y que 
modifica la disposición y ejecución de las actividades, 
obedeciendo a los propios procedimientos o del giro del 
negocio como tal, es decir la relación laboral se ha ido 
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diversificando, acorde a la realidad del trabajo imperante 
en un país. 

Debido a esto, la relación laboral, se argumenta en la 
subordinación o dependencia a la que se obliga el tra-
bajador para cubrir sus necesidades básicas a cambio 
de un estipendio por razón de quien hace las veces de 
empleador, sea una compañía, empresa o cualquier otra 
persona natural o jurídica que lo contrate, por lo que, el 
patrono puede impartir disposiciones y el asalariado po-
see la necesidad implícita de cumplir dichas directrices o 
mandatos. Por esta razón, surgió el Derecho del Trabajo, 
dada la carencia de protección hacia los trabajadores de 
posibles tratos o actos abusivos por parte de los emplea-
dores, y que resultaren contrarios a sus derechos, con 
esto se consiguió lograr una armonía en las relaciones 
laborales entre empleador y trabajador.

Desde este punto de vista, se debe mencionar que para 
le existencia de una relación laboral será dependiente 
del cumplimiento de ciertos parámetros y de la satisfac-
ción de estos, lo que deja en un segundo plano las cir-
cunspecciones de las partes, por lo que interesa para el 
cumplimiento de este objetivo el principio de la primacía 
de la realidad, añadido a lo cual, las características im-
portantes en un sistema de manejo de talento humano 
son la subordinación, las acciones realizadas a favor de 
otro individuo y la ejecución de actividades en sustento a 
preceptos específicos, u otras tipologías de indicadores 
como acciones de supervisión, provisión de herramientas 
de trabajo u uniformes, o la misma erogación de valores 
de forma reiterada en concurrencia de espacios de tiem-
po, entre otras.

En la actualidad, el contrato individual de trabajo es uno 
de los elementos primordiales para la contratación de 
personal, pues crea un vínculo legal entre empleador y 
trabajador. Destacando que en el contrato se plasman las 
obligaciones, responsabilidades, términos, remuneración 
y demás elementos, para que se pueda desarrollar una 
actividad o labor. 

Cuando se habla de relación laboral, en términos genera-
les, se refiere al trabajo subordinado, en el cual, impartir 
directrices es privativo del empleador mientras que, el 
trabajador está obligado al deber de obediencia, siendo 
ambos partes indispensables de un todo denominado 
contrato de trabajo el cual no podría existir sin uno de 
ellos, configurándose así el contrato sometimiento carac-
terizado por la subordinación o dependencia del trabaja-
dor frente al poder de dirección del empleador.

Para los empleadores se contemplan obligaciones de tipo 
pecuniarias, como el pago de la remuneración, afiliación 
para la seguridad social, consignación de utilidades u de 
otro género como la provisión de vestimenta, herramien-
tas de trabajo, entre otras. Por su lado el trabajador tiene 
como obligaciones acatar las directrices emanadas para 
cumplir su rol, normas de seguridad, cumplir un horario 

laboral en caso de que amerite la naturaleza del contrato 
u otros. 

Mientras que los derechos que otorga esté vínculo con-
tractual al empleador basados en el poder de dirección 
se encuentran asignar tareas, controlar, dirigir y exigir su 
cumplimiento, y más acciones orientadas a que la activi-
dad se ejecute de manera satisfactoria, estando faculta-
do para imponer sanciones ante su incumplimiento. Y en 
lo pertinente al trabajador consta principalmente los dere-
chos derivados del derecho al trabajo y la seguridad so-
cial, siendo que la Carta Política del Estado Ecuatoriano 
del 2008 en el Art 33 señala que “el trabajo es un dere-
cho y un deber social, y un derecho económico, fuente 
de realización personal y base de la economía. El Estado 
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 
a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retri-
buciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 
y libremente escogido o aceptado”. (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008)

Dentro de la caracterización de la relación laboral en el 
Ecuador, se debe enmarcar en lo determinado en el Art. 
8 del Código del Trabajo, y su última actualización, que al 
referirse al contrato individual lo delimita como un conve-
nio en razón del cual, la persona trabajadora se “compro-
mete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos 
y personales, bajo su dependencia, por una remunera-
ción fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o 
la costumbre” (Ecuador. Congreso Nacional, 2005a). De 
manera legal, quedan identificados en esta definición, los 
principios que rigen la dependencia laboral entre el em-
pleador y el empleado, y se da mediante un compromiso 
suscrito para la prestación de servicios lícitos, por esta 
razón, el trabajador recibirá una remuneración acordada 
de parte de su empleador.

En Ecuador existe legislación, para llevar adelante la 
firma de contratos laborales de diferente índole; así, el 
Código Civil Ecuatoriano lo define al contrato en el Art. 
1454 como “un acto por el cual una parte se obliga para 
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte 
puede ser una o muchas personas” (Ecuador. Congreso 
Nacional, 2005b). Por tanto, se desprende el origen de 
obligaciones recíprocas entre las partes y la suscripción 
de este tipo de contratos individuales o incluso lo hace 
extensivo a contratos colectivos.

Siendo entonces, el contrato de trabajo el acto de obli-
garse mutuamente, ya que una parte se compromete a 
través del cumplimiento de determinados deberes y obli-
gaciones, para con la otra, generando así recíprocas obli-
gaciones que pueden desencadenar efectos jurídicos en 
el marco de los deberes adquiridos; por lo que, al nacer 
del acuerdo de voluntades, este contrato no puede ser 
invalidado unilateralmente por uno de los intervinientes 
dejando al desamparo de lo acordado a la otra parte, así 
lo contempla el mismo Código Civil Ecuatoriano que en el 
Art. 1561 refiere “todo contrato legalmente celebrado es 
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una ley para los contratantes, y no puede ser invalidada 
sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” 
(Ecuador. Congreso Nacional, 2005b). Por tanto, al des-
conocer una de las partes el convenio voluntariamente 
adquirido, faculta a la otra a buscar su satisfacción al am-
paro de las normas laborales.

Se hace necesario señalar los tipos de contrato de traba-
jo que existen en Ecuador según el Código del Trabajo, 
es así que entre ellos consta el “a) Expreso o tácito, y el 
primero, escrito o verbal; b) A sueldo, a jornal, en partici-
pación y mixto; c) Por tiempo indefinido, de temporada, 
eventual y ocasional; d) Por obra cierta, por obra o ser-
vicio terminado dentro del giro del negocio, por tarea y a 
destajo y, e) Individual, de grupo o por equipo”. (Ecuador. 
Congreso Nacional, 2005a)

Inicialmente, el contrato expreso es cuando existe acuer-
do entre las partes sea de palabra (verbal), o registrado 
(escrito), mientras que el tácito es aquella relación que se 
asume al no estar escrita. Así también se encuentra los 
contratos acordes a las formas de remuneración donde 
consta a sueldo y a jornal, donde en este caso el llama-
do empleado confiere servicios intelectuales o materiales 
generando una remuneración en virtud de una unidad de 
tiempo. En esta misma categoría los contratos en partici-
pación son aquellos en los que se concede una parte de 
las utilidades alcanzadas al trabajador, a manera de re-
muneración; y mixto cuando la remuneración comprende 
un valor fijo y utilidades. 

Entre los tipos de contratos en consideración al factor 
temporal, se reflejan los de tiempo indefinido, que como 
su nombre lo indica no plantean una fecha concreta de 
conclusión, la misma que dependerá de causales y pro-
cedimientos preestablecidas en la norma; y los eventua-
les, ocasionales y de temporada atenderán a tiempos 
concretos en los que sean necesarios ya sea por exigen-
cias circunstanciales, incremento en la demanda de pro-
ducción, trabajos cíclicos u otros. 

Los contratos de obra cierta, tarea y destajo donde se 
cumple con una actividad; en la primera el trabajador 
toma a su cargo y responsabilidad la ejecución de una 
actividad específica a cambio de una compensación eco-
nómica, es decir únicamente considera la ejecución de 
lo requerido; en el contrato por tarea adiciona el elemen-
to del tiempo y a destajo es por la entrega de unidades 
de obra, sobre las que existe una retribución predefini-
da. Finalmente, los contratos individuales, de grupo o por 
equipo, considera el número de intervinientes. 

En el mismo cuerpo legal, en el año 2020 y en cumpli-
miento a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 
combatir la crisis sanitaria derivada del covid-19, se aña-
dió un artículo, en el que se incluye el teletrabajo como 
uno más de los tipos de trabajo, describiendo que implica 
el desarrollo de actividades “remuneradas o prestación 
de servicios utilizando como soporte las tecnologías de 

la información y la comunicación para el contacto entre el 
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física 
del trabajador en un sitio específico” (Asamblea Nacional, 
2020). Por tanto, dadas las particularidades de la moda-
lidad, la emisión de directrices y su control son remotas 
a las cuales el trabajador deberá reportar su ejecución. 

El teletrabajo puede ser de varios tipos, inicialmente au-
tónomo, al efectuarse en el domicilio del trabajador o un 
espacio que este mismo haya adecuado, la modalidad 
móvil en que los teletrabajadores quienes sin un lugar en 
específico, cumplen sus actividades usando dispositivos 
móviles. En la modalidad parcial se labora fraccionada-
mente por días en el hogar y en la empresa; y, en la oca-
sional, donde previo consenso y acorde a circunstancias 
u ocasiones convenidas (puede efectuarse en distintos 
espacios) se cumple en el hogar u otro sitio. De todo 
aquello se desprenden varias modalidades y varios me-
dios de emitir y receptar las instrucciones por parte del 
patrono.

Todo contrato individual de trabajo conlleva los subse-
cuentes elementos: Convenio, prestación de servicios 
lícitos y personales, subordinación o dependencia y re-
muneración, teniendo este acuerdo las siguientes carac-
terísticas de ser bilateral y oneroso.

Pero en prioridad, el contrato individual de trabajo es un 
“convenio”, es decir, un concierto de voluntades entre 
las partes contratantes, las cuales libre y voluntariamen-
te deciden iniciar una relación jurídica de índole laboral; 
sin embargo, de manera general, es el empleador quien 
establece las reglas o condiciones bajo las cuales se ce-
lebrará dicho contrato de trabajo, en soporte incluso al 
derecho de libertad de contratación, correspondiendo al 
trabajador la decisión de escoger si se sujeta o no a tales 
condiciones, limitando y subordinando así su voluntad. 

Es justamente esta desigualdad de fuerzas puestas de 
manifiesto en el convenio, lo que trata de equiparar la ley 
laboral; cuyo fin es otorgar un mayor resguardo a la parte 
más endeble y defender los derechos del trabajador con 
contrato individual de trabajo frente a su empleador, sin 
olvidar de igual manera derechos de este segundo grupo.

Cabe resaltar que un distinto trato en el convenio o contra-
to de trabajo lo obtienen los trabajadores sindicalizados 
(sindicatos, gremios, asociaciones u otras organizacio-
nes) sustentados en el derecho a la libertad de organi-
zación quienes, sí pueden llevar a cabo verdaderas ne-
gociaciones con sus empleadores mediante los contratos 
colectivos de trabajo. En el caso de Ecuador, estas nor-
mas se encuentran amparadas en el artículo 326, numeral 
13, de la norma constitucional que refiere “se garantizará 
la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 
empleadoras, con las excepciones que establezca la ley”. 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Seguidamente, las prestaciones de servicios lícitos y 
personales, que deben ser ejecutados por parte del 



43
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

trabajador, donde el primer factor es la licitud, en razón 
de que se desarrollen actividades que no estén prohibi-
das por la ley y la segunda es que al ser personal, no pue-
den cumplirse por un tercero; a estos presupuestos se los 
denomina jurídicamente el “objeto del contrato” (Gaspar 
Santos et al., 2020), en la que se determina cual va a ser 
la función del trabajador en la naciente relación laboral, 
ya sea que el trabajo a realizar sea físico o intelectual.

En tercer lugar, la relación de subordinación o dependen-
cia, que es la obligatoriedad del trabajador de “respe-
tar las normas administrativas, reglamentarias, técnicas y 
económicas que tiene el empleador” (Gaspar Santos et 
al., 2020) a fin de que el asalariado desempeñe la labor 
que de forma voluntaria se obligó mediante la celebración 
del contrato de trabajo. Estos criterios deben ser dictami-
nados de conformidad a la ley, es decir no incluir cláusu-
las contrarias a la norma o vulnerar derechos adquiridos y 
consignados en la ley a los trabajadores, el ejemplo más 
claro y visible lo constituye el horario de trabajo.

La relación laboral en el trabajo se caracteriza por subor-
dinar al empleado, internamente del grupo de trabajo y 
en la estructura organizacional del empleador, misma que 
está regulada por varios actos normativos, obtenidos en 
el contrato individual o colectivo laboral. El rasgo “propio, 
fundamental, característico y determinante de la relación 
laboral está constituido por la relación de subordinación, 
existente entre los sujetos de esta relación” (Cruz Villalon, 
2018), la que nace de la jurisprudencia por un contrato 
de sometimiento.

La subordinación instaura el orden dentro del nexo labo-
ral, siendo de carácter necesario para el adecuado cum-
plimiento de las actividades y funciones que sean enco-
mendadas, en apego a alas normas de disciplina laboral, 
por lo que el subordinado se encuentra doblegado a las 
directrices que le sean impartidas sin tener la potestad de 
oponerse a su cumplimiento, en cuanto se encuentren en 
el ámbito legal y en la dignidad y respeto a los derechos 
de los trabajadores.

De igual forma, Ramírez (2021), manifiesta que tanto en 
el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios 
concurren el trabajo licito y personal y la determinación 
de remuneración, “pero se diferencian, el uno del otro, en 
el elemento subordinación presente únicamente en el pri-
mero” (p. 21); siendo claro que, la subordinación no solo 
es el elemento diferenciador, sino que también caracteri-
za e identifica al contrato laboral. 

La subordinación en la relación laboral comprende la fa-
cultad de carácter jurídico de la parte empleadora para 
promulgar disposiciones, directrices, modos de ejecu-
ción del trabajo, imponer el obligatorio cumplimiento de 
reglamentos y otra normativa institucional u otras condi-
cionantes al trabajador, es decir, su naturaleza radica en 
la posibilidad de emitir órdenes y exigir su acatamiento 
en apego a la ley, se la suele concebir como la condición 

que define la existencia de un vínculo laboral. El desarro-
llo de jurisprudencia ha referido que existen tres clases 
de subordinación, encontrando las de orden económico, 
técnico o jurídico, siendo este postrero el que diferencia a 
los ya nombrados vínculos contractuales. 

La subordinación económica consiste en la remunera-
ción dineraria que recibe el trabajador por la prestación 
personal del servicio, y que no debe ser entendida como 
dependencia económica, ya que este no participa de la 
suerte y los riesgos de la empresa, por lo que su remu-
neración no estará afectada, per se, de los riesgos de la 
operación a la cual contribuye su trabajo (Cruz Villalon, 
2020).

La subordinación técnica, entendida como la condición 
privativa del contratante y empleador para impartir “ins-
trucciones sobre la forma de realizar la labor contratada” 
(Cruz Villalon, 2020, p. 12). Donde la capacidad de di-
rección del trabajo es una potestad reservada exclusiva-
mente para el empleador sin extenderse al trabajador, tal 
situación reemplazaría el concepto de subordinación. A 
esta se puede añadir una variante la dependencia técni-
co- industrial que comprende el uso del equipo o maqui-
narias de quien tiene la fuente de producción.

La subordinación jurídica, por su parte se entiende como 
una “potestad patronal para exigir el cumplimiento de las 
obligaciones principales del contrato, en consideración a 
la instrucción impartida” (Salazar, 2021), lo que permite 
al empleador, observando las normativas legales, pres-
cindir de los servicios del trabajador cuando éste incum-
ple con sus deberes adquiridos por medio del convenio, 
concepto que es recogido en varias legislaciones como 
dependencia laboral. Dependencia jurídica que obliga al 
trabajador a cumplir un horario determinado, obedecer 
las órdenes del empleador, dar cuenta del trabajo reali-
zado, siendo este el factor que diferencia a un contrato 
individual de trabajo de otras formas de contrato.

Destacando que la relación de dependencia laboral se 
caracteriza principalmente por el poder sancionatorio que 
tiene el empleador, este derivado de la capacidad unilate-
ral de impartir órdenes y del trabajador de acatarlas fren-
te al hecho de ser lícitas, bajo prevención de sanciones 
que pueden ser de diverso orden de severidad pudiendo 
llegar hasta el cese de la relación laboral, evidenciando 
una “Relación jurídica de poder, de autoridad en el patro-
no y de obediencia y sometimiento en el trabajador.” (Real 
Academia Española de la Lengua, 2023).

Cabe hacer énfasis en que, los términos subordinación y 
dependencia, aplicados al ámbito laboral, han conlleva-
do a que, con frecuencia, sean utilizados de forma indis-
tinta, como sinónimos, a tal punto que en las legislaciones 
de países como Colombia (art. 22 Código Sustantivo del 
Trabajo), Perú (art. 3 Código de Trabajo), Honduras (art. 
19 Código de Trabajo), Chile (art.3.b Código de Trabajo) y 
Panamá (art. 62 Código de Trabajo) se mencionan como 
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uno de los elementos del contrato de trabajo la subor-
dinación o dependencia; mientras que en países como 
México (art.20 Ley Federal de Trabajo) y Uruguay se men-
ciona solo la subordinación como un elemento del contra-
to de trabajo, puntualizando que Uruguay no cuenta con 
una normativa laboral especializada y las normas labo-
rales se encuentran diseminadas en otras leyes y en la 
Constitución.

En países como Argentina (art. 21 Ley de Contrato de 
Trabajo), Ecuador (art.8 Código de Trabajo), Venezuela 
(art.358 Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
Trabajadoras) y El Salvador (art. 17 Código de Trabajo) 
de habla de dependencia como elemento del contrato 
de trabajo; y, en Paraguay (art.17 Código de Trabajo), 
Guatemala (art.18 Código de Trabajo) y Costa Rica (art.18 
Código de Trabajo), sus correspondientes normativas 
contemplan la dirección o dependencia como elemento 
del convenio laboral.

Según ha sido recogido por las distintas ordenamientos 
jurídicos de varios estados, todas confluyen en que el 
elemento necesario para establecer la relación laboral 
es la condición de sometimiento del trabajador frente a 
su empleador, llámese subordinación, dirección o de-
pendencia, todas entendidas como la facultad privativa 
del empleador de emitir órdenes y exigir su cumplimien-
to e imponer sanciones en caso de que estas órdenes 
no sean cumplidas, obligándose el trabajador a la obe-
diencia y sometimiento a su patrono, sin estarle permitido 
cuestionar u oponerse a las órdenes recibidas siempre 
que sean licitas y en su horario de trabajo. 

Por tanto, la naturaleza jurídica de este elemento sea 
denominado subordinación o dependencia, comprende 
otorgar poder jurídico al empleador, como titular del dere-
cho a emitir directrices, generar dependencia económica 
del trabajador por una remuneración pecuniaria, imponer 
sanciones ante el desacato de normativas internas u otras 
símiles, las cuales no pueden desembocar en un contexto 
abusivo, al destacar como uno de sus límites el respeto a 
la dignidad humana del trabajador.

Las fronteras que separan al trabajo subordinado ampa-
rado en las normas laborales de los demás contratos de 
carácter civil han sido objeto de análisis desde los ini-
cios del Derecho al Trabajo. Y es que los intereses de las 
partes son determinantes, incitando a ciertas prácticas 
contractuales, que insertan a su vez condiciones para el 
desarrollo del trabajo que dificultan la aplicación norma-
tiva, confrontándose por una parte, los empleadores que 
buscan formas de excluir del amparo de la ley laboral las 
actividades que el trabajador realiza y por la parte con-
traria, los trabajadores y quienes defienden sus derechos 
que intentan integrar las nuevas formas de trabajo a las 
relaciones de subordinación que encuentren cobijo en el 
Derecho Laboral. 

Existen actividades laborales que se desarrollan en la ac-
tualidad, que no son calificadas como subordinadas sino 
como independientes, debido a que no se cubren los be-
neficios sociales a los que tiene derecho el trabajador, y 
por sus labores no reciben ningún salario, sino honora-
rios, por lo cual estos trabajadores no están protegidos 
y sus necesidades no son cubiertas por el Derecho del 
Trabajo (Oficina Internacional del Trabajo, 2011), siendo 
necesario el desarrollo de normativa y jurisprudencia que 
cobije estas nuevas modalidades laborales.

En la realidad actual, la dependencia o subordinación ha 
venido sufriendo cambios, especialmente por la necesi-
dad de adaptarse a los nuevos modelos de producción, 
por lo que se está superando las relaciones entre someti-
miento y autonomía por relaciones de trabajo intermedias, 
las cuales, sin eliminar el enfoque clásico de subordina-
ción, presentan otras características que desdibujan sus 
parámetros, por lo que, a medida que se va ampliando 
la jurisprudencia en torno a las nuevas modalidades de 
trabajo, también se van modificando o aceptando nuevos 
conceptos de subordinación o dependencia.

En España ya se ha desarrollado jurisprudencia que in-
tegra a los “riders” o también llamados “deliverys” en el 
área de la subordinación, siendo estos trabajadores que 
tienen libertad para elegir su horario, realizando sus la-
bores a distancia, teniendo la capacidad de decidir res-
pecto de su trabajo, sin estar obligados a asumir todas 
las directrices impartidas por el empleador, pero al “es-
tar situado el trabajador dentro de la esfera organicista y 
rectora de la empresa”, la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de forma unánime ha declarado “como trabaja-
dores plenamente sometidos a la legislación laboral, por 
tanto negando su condición de autónomos” (Cruz Villalon, 
2020), estableciendo así nuevas dimensiones para deter-
minar la existencia de la subordinación y por tanto de la 
relación laboral.

Así también plataformas de la «gig-economy» conlleva al 
uso de la tecnología de la información y comunicación, 
para reducir costos y permitir a empresas externalizar 
sus actividades y que las “organizaciones empresariales 
descentralicen todas aquellas actividades que no consti-
tuyen su core business, favoreciendo un entorno empre-
sarial más competitivo en el que las estructuras organi-
zativas son más reducidas y flexibles” (Saenz, 2019), un 
ejemplo de aquello es Uber que se dedica al transporte 
de pasajeros, frente a lo que el Tribunal Central de Trabajo 
de Londres en el año 2016, ante un reclamo de un colecti-
vo de conductores, mediante sentencia realizo un test de 
laborabilidad, y planteo consideraciones como imposibili-
dad de crecimiento autónomo de los conductores, siendo 
que esto si es factible en casos de emprendimientos; así 
también la conducción bajo una marca, controles de la 
plataforma y la posibilidad unilateral de modificaciones 
al contrato, denotan la generación de un vínculo laboral. 
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Por lo que se puede advertir que, como consecuencia 
del desarrollo tecnológico, el crecimiento del mercado 
informal de trabajo, el escaso progreso económico de 
los países en vías de desarrollo, permiten actividades y 
relaciones laborales que no están contempladas en las 
actuales normativas laborales, y que son más flexibles a 
las clásicas estructuras, con lo que se observa de una 
forma sutil la eliminación de la subordinación formalmente 
definida en un contrato de trabajo.

En este mismo contexto, de acuerdo al requerimiento del 
mercado laboral y sus cambios permanentes, los traba-
jadores deben adquirir ciertas competencias que se de-
finen de acuerdo a su cargo, entre ellas están las nuevas 
tecnologías de la comunicación e información, la compe-
titividad, y las nuevas formas de disposición del trabajo, 
que permiten ampliar y diversificar la forma de realizar las 
tareas o actividades económicas, conculcando derechos 
adquiridos por los trabajadores y que se encuentran reco-
gidos en las actuales legislaciones. 

En Ecuador, un claro ejemplo donde se pueden confundir 
las relaciones contractuales amparadas por normas civi-
les o por normas laborales lo encontramos en los contra-
tos de servicios profesionales realizados por abogados, 
escenario ante el cual, por regla general, se lo encasilla 
como contrato civil , a pesar de lo que la Ex Primera Sala 
de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia, 
para aclarar si quienes prestan sus servicios profesiona-
les están amparados por el Código de Trabajo, consideró 
que se debe justificar la existencia de dos elementos fun-
damentales del contrato de trabajo, esto es, dependencia 
y remuneración, puntualizando: “Estos elementos se evi-
dencian cuando el abogado se sujeta a un horario de tra-
bajo, realiza su actividad siguiendo las instrucciones del 
abogado jefe, ocupándose de los casos que le asignan 
y utilizando las instalaciones de la oficina, sus elementos 
materiales y personales, y cuando por su actividad se le 
paga una remuneración en forma periódica, quincenal o 
mensual, a parte de otros emolumentos que pueden acor-
darse. Si se comprueba esto, dicha prestación subordi-
nada se ubica en el ámbito del derecho del trabajo. Igual 
ocurre cuando el abogado trabaja de planta en cualquier 
empresa, la que le proporciona la oficina y todos los im-
plementos de trabajo, le señala horarios de trabajo y le 
asigna una remuneración”. (Ecuador. Corte Nacional de 
Justicia, 2009) 

Por tanto, es imperioso se verifique el contexto real de las 
actividades realizadas por un individuo en favor de un ter-
cero, y de elementos determinantes para identificar si el 
caso atiende o no a una relación de dependencia laboral.

Al adentrarnos en el estudio de la subordinación o de-
pendencia como el componente primordial para avalar la 
existencia de la objetividad en los contratos laborales de 
los trabajadores, sean estos del sector público o priva-
do, se debe considerar el razonamiento constitucional de 
la preponderancia de la realidad y, en este contexto, de 

cómo la subordinación o dependencia se impone como la 
columna vertebral que determina y expone la existencia 
de un contrato laboral. 

La subordinación por tanto suele ser prevista como “una 
idea abierta cuyo contenido es la dirección-control sobre 
el trabajador” (Ugarte, 2020), donde estos dos elementos 
de dirección y control son codependientes y ejercidos por 
el empleador, a quien lo reviste la facultad para realizar 
esta acción por el nexo capitalista que genera el contra-
to de trabajo, articulando el poder del prenombrado em-
pleador para predisponer la organización del trabajo. 

Esta subordinación debe ser palpable y evidenciable, sin 
que ameritan únicamente verse plasmados en un contrato 
expreso y escrito de trabajo, puesto que “la existencia de 
esa subordinación es determinar para el caso concreto 
la presencia relevante de manifestaciones –denominados 
indicios– de esa pérdida de libertad en la forma en que se 
presta o se ejecuta el trabajo convenido” (Ugarte, 2020), 
para demostrar la existencia del nexo laboral.

Es así que como un principio determinante para dejar en 
evidencia estos indicios de subordinación surge el de 
primacía de la realidad, sobre el cual Espín (2020), es-
tablece que este mandato de optimización es empleado 
“cuando existe incompatibilidad de los documentos con 
la realidad de la relación procesal, es decir, los hechos 
pesan sobre los documentos, esto sucede cuando el 
Empleador trata de encubrir la verdad fáctica de la rela-
ción laboral que existe con el Trabajador” (Espín Minango, 
2020, p. 32), con lo que se evita una actitud fraudulenta 
del empleador y se protegen los derechos del trabajador. 
Busca por tanto el contrato realidad, con la presunción 
de la existencia de la relación laboral, al lograr demostrar 
los elementos del convenio laboral principalmente en el 
marco de la subordinación o dependencia.

En Ecuador existen innumerables casos en el sector la-
boral en donde se dificulta justificar la existencia de la 
relación de dependencia, puesto que se recurre a la ce-
lebración de contratos por servicios profesionales y otras 
figuras legales para evadir este elemento primordial en 
un contrato de trabajo. En una sentencia judicial del año 
2014 (Sentencia n°0314-2014-SL), se determinó el incum-
plimiento de la norma del contrato laboral subordinado 
revestido de contrato por servicios profesionales, para 
evadir el pago de los beneficios económicos y sociales 
a los cuales tiene derecho el trabajador por su relación 
probada de dependencia con la empresa, evidenciando 
el abuso laboral al que son sometidos muchos trabaja-
dores bajo figuras aparentemente legales, que esconden 
violaciones a los derechos del trabajador. 

Otro antecedente lo da la Sala de lo Laboral de la Corte 
Nacional de Justicia del Ecuador que, en la Sentencia 
n°0547-2009-1SL. del 2009, ofrece una apreciación en 
relación al Principio de la Primacía de la Realidad, al de-
terminar que el juzgador debe dar valor primordial a la 
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realidad procesal sobre cualquier documento, dado esto, 
resolver en contrario significaría proteger el encubrimien-
to que se viene dando en diversas formas para eludir las 
responsabilidades laborales. 

La importancia de la acreditación de la subordinación 
se revierte en el juzgador quien, en la aplicación de la 
normativa laboral, debe emitir su veredicto razonado, 
meditado y argumentado en los principios que rigen la 
constitución y leyes conexas, en donde prevalece el prin-
cipio de primacía de la realidad, observando “entonces 
que la subordinación jurisprudencialmente se convierte 
en la piedra angular de los procesos de declaración de 
existencia de contrato realidad” (Agamez Agamez, 2020); 
más allá de las subjetivas apreciaciones plasmadas en 
los contratos de trabajo, siendo valorados a favor del tra-
bajador la realidad de las actividades que este realiza y a 
las que dará preponderancia el juzgador, exponiendo una 
vez más que ya demostrada la realidad laboral del em-
pleado esta tiene mayor relevancia que las condiciones 
que se expresan en el contrato. 

CONCLUSIONES

La jurisprudencia ha sido empleada de manera perma-
nente para que en base a las necesidades sociales, las 
apreciaciones en el aspecto laboral se vayan regulando, 
lo que ha dado soporte a las relaciones que surgen de 
acuerdos entre empleador y empleado acorde a la par de 
la evolución de las nuevas modalidades de trabajo, sin 
embargo, en muchos países de Latinoamérica sus cuer-
pos normativos en esta materia no han sido modificados, 
con la consideración que el caso de Ecuador, se efectuó 
una la última modificación en esta temática el 22 de junio 
de 2020, donde se han establecieron lineamientos del te-
letrabajo y sus características, condiciones y apego a los 
principios de la relación laboral. 

Así mismo, el conocimiento de la ley permite generar con-
diciones de igualdad y equidad y en el tema laboral, con 
los factores de producción, que determina la esencia de 
la producción de riqueza de un país, donde un marco 
legal que se ajuste a las cambiantes realidades laborales 
garantizará que se disminuya la brecha de desigualdad 
obrero-patronal y evitar que se desconozcan los derechos 
de los trabajadores consagrados en normativas superio-
res como la constitución política del país, que establecen 
condiciones de respeto a los derechos humanos y como 
parte de ello también las actividades laborales.

Ha quedado plenamente establecido que la característi-
cas diferenciadora entre un contrato civil y una relación 
laboral, es la subordinación jurídica o dependencia labo-
ral, donde las actividades realizadas en beneficio del em-
pleador están sujetas a preceptos específicos, es decir el 
momento que se genera un horario, se asignan funciones 
y se entregan los recursos e implementos para realizar 
un trabajo, lo cual ya considera tácitamente que existe 
una relación laboral, parámetros que muchas veces son 

disfrazados con otras figuras legales que limitan la per-
cepción de una relación laboral, convirtiéndola en contra-
tos civiles que son por prestación de servicios o similares, 
por lo que se necesita conocer la esencia de los mismos 
y por ende identificar el contrato realidad

En las diferentes formas contractuales, frente a la necesi-
dad de evidenciar si existe o no la relación laboral, un ele-
mento primordial es la subordinación o dependencia, en 
la cual la doctrina la ha identificado en tres variantes que 
son económica, técnica y jurídica, que a generar una con-
dición de poder directivo del patrono frente al trabajador.
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ABSTRACT

The initial training of the language therapist teacher in Cuba 
undergoes profound transformations from the demands 
of inclusive education and the strengthening of language 
therapist in the pedagogical field. The review of pedago-
gical practice, within it, the training content for the care of 
disorders in communication and language, in a particular 
way in the pedagogical field. For speech intervention with 
deaf schoolchildren, it identified a group of dissatisfactions 
that require their approach theoretical and methodological. 
For these reasons, the study aims to: analyze the essential 
ideas on which the training content of the language thera-
pist teacher is defined, comprehensive speech care to deaf 
schoolchildren, depending on the achievement of commu-
nication. Changes made to the discipline language thera-
pist and its application in the group of students who take 
the 4th year of the career offer evidence of their relevance.

Keywords: 

Language therapist teacher training, content, speech-spe-
cial care, deaf school. 

RESUMEN

La formación inicial del maestro logopeda en Cuba ex-
perimenta profundas transformaciones a partir de las de-
mandas de la educación inclusiva y del fortalecimiento de 
la Logopedia en el campo pedagógico. La revisión de la 
práctica pedagógica, dentro de ella del contenido forma-
tivo para la atención a los trastornos en la comunicación y 
el leguaje, de manera particular para la intervención logo-
pédica con escolares sordos permitió identificar un grupo 
de insatisfacciones que requieren de su abordaje teórico 
y metodológico. Por estas razones, en el estudio se pro-
pone como objetivo: analizar las ideas esenciales sobre 
las que se delimita el contenido de formación del maestro 
logopeda, para la atención logopédica integral a escolares 
sordos, en función del logro de la comunicación. Las modi-
ficaciones efectuadas en la disciplina Logopedia y su apli-
cación en el grupo de estudiantes que cursan el 4to año de 
la carrera ofrecen evidencias de su pertinencia. 

Palabras clave: 

Formación de maestro logopeda, contenido, atención lo-
gopédica, escolar sordo.
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INTRODUCTION 

At the present time, the changes in the conceptions and 
practical of the inclusive education they are integrated 
with velocity in the professor’s formation. The curriculum 
of the future language therapist teachers is not excepting 
of this reality (Vázquez Campos et al., 2019; López et al., 
2021). The main social value of this tendency agrees to 
the prospective transformations in its conceptions on the 
educational process and the language attention of chil-
dren, adolescents and youths with dysfunctions of the 
language or the communication. Before this challenge the 
imperative arises of trafficking of a model of clinical inter-
vention characteristic of sanitary contexts, to take step, 
to a school that recognizes the diversity like difference, 
like a quality consubstantial to the human nature and that 
conceives the educational environment as space supplier 
of resources and helps. 

Since this purpose the language is not understood alo-
ne as communication instrument to be related in society, 
when positioning it from the bases of the Cultural Historical 
pattern, it is valued him to you as talkative function and 
complex process that it carries out other functions from 
the psychological point of view (mediator, in the regulation 
of the behaviour, in the generalization and cognitive); all 
essentials for the formation and development of the scho-
lar when allowing him the transmission and assimilation of 
knowledge. 

From this perspective in the manuscript is meditated 
about the necessity of a different look regarding the tea-
cher’s formation that highlights the work multi - and given 
transdisciplinary the nature of this science and profession. 
It is this way that the analysis from the Neuropsychology, 
the Psycholinguistic, the Socio-anthropological, the 
Pedagogy and the Didactics leads to the revision critic - 
reflexive of this formative process. In this respect, the au-
thor, it leaves of the following thesis: the necessity to pass 
over language therapist teacher, in the search of a more 
active list, in the execution of the professional functions 
leads to recognize its implication in the defence and pro-
motion of the correct use of the maternal language, for the 
members of the educational community, by means of the 
teaching of the written communication and its acquisition 
for all the scholars and in the assumption in a way of diffe-
rent communication, like it happens in the deaf scholars. 

The necessity is inferred to propitiate in the formation of 
the language therapist the understanding of the conse-
quences of the deafness and the argument of its impact 
in the processes of the scholar’s socialization, for the limi-
tations that it generates in the acquisition of mechanisms 
of the communication and the language. That exposed, 
seen as content of the formative process, it supposes the 
construction of arguments the Pedagogy and the current 
Didactics should reconsider the language attention to the 
deaf scholars on why, as inclusion scenario and of optimi-
zation of the educational process. 

From the language therapist they are multiple the propo-
sals on the educational attention to the deaf scholar to 
favour their communication and the acquisition of one in 
the language ways in the second language, either in the 
oral or written modality (L2) (Chevrie-Muller & Narvona, 
2001and Ruíz Vallejos, 2016; Díaz et al. 2018; Pérez et al., 
2020). The consultation of investigations on the language 
therapist formation allowed to know of the boarding of pro-
blematic specific, that develan the evolution of the atten-
tion to the audition problems and language and how this 
it is reflective of the consolidation like science. They are 
exposed important taxes on the intervention in the quali-
fication of the communication and the language in school 
deaf, that is: Bustos Rubilar et al. (2018). 

In connection with that exposed inquiries developed 
in the Cuban context they take like object this teacher’s 
formation, when approaching specific fields related with 
the conception of the professional’s didactic formation 
(Torres-Maceo & Calzadilla-González, 2020), the list of 
this professional in the educational inclusion of the scho-
lars with dysfunctions of the oral communication (Murguia 
et al., 2016) and the teaching-learning of the reading and 
the writing to school deaf in the space language therapist. 

Nevertheless, the theoretical analysis and the results 
that he/she offers the study facto perceptual carried out 
in January of 2020, in the career Degree in Education 
Logopaedic of the University of Holguín, on the didactic 
formation of the fourth year-old students for the language 
attention to the deaf scholar, it allowed to abstract among 
the situations problematic: 

 • The documents rectors for the language therapist tea-
cher’s formation, don’t reveal to fullness, their reach in 
the deaf scholar’s.

 • In the argument of the strategy of attention integral 
to school deaf the didactic foundations are weakly 
certain. 

 • The future language therapist in the solution of the pro-
fessional problems related with the intervention the ac-
quisition of the second language for the deaf scholars, 
doesn’t achieve, the coherence in the boarding multi-
disciplinary that requires the process. 

The enunciated problems served as scientific conjecture 
and general problem to establish the objective of this work 
in the terms of: to analyse the essential ideas on those that 
the content of the language therapist formation is defined 
for the language attention to school deaf, in function of the 
achievement of the communication.

It is worth to highlight that the constructions that are shown 
in this article are bean of the work in investigation projects 
and of doctoral formation executed by means of applied 
investigation and investigation in the Degree in Education 
of the University of Holguin. This career was evaluated of 
Excellency in the year 2017 for the Meeting of National 
Accreditation of the Ministry of Superior Education of 
Cuba. 
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MATERIALS AND METHODS 

The investigation is based in coherence with the paradigm 
of qualitative investigation. Of there the delimitation of in-
vestigation methods for the study of the problem and the 
construction of knowledge guided of a different look re-
garding the language therapist teacher’s formation, for the 
language attention to school deaf. Of the theoretical level 
they were used: analysis-synthesis and induction-deduc-
tion, for the study of this teacher’s formative process and 
I eat in this the categories communication and the deaf 
scholar’s language are approached, talkative models, 
the educational attention, the language attention, the tea-
ching-learning of the reading and the writing (L2) and the 
relationships among them. Also, of the theoretical level the 
historical-logical method and the system focus, respec-
tively; the first one, for the study of the evolution of the 
educational attention to the scholar, the tendencies and 
models with their incidence in the language attention; and 
the second, to explain the essential ideas of the formative 
content for the intervention language in the deaf scholar. 

Among the empiric methods they were used the interview, 
to verify the points of views, opinions and the level of this 
future teacher’s preparation to intervene in the process of 
teaching learning of the reading and the writing, as com-
munication system in school deaf. The participant obser-
vation, in practical classes and shops to verify the abilities 
pedagogic-professionals and to detect the transforma-
tions happened in the address of the process of langua-
ge attention. Also, the method documental analysis, for 
the collection of information related with the professional’s 
formation, the educational strategies of the career and of 
year in the Degree in Education Language Therapist of 
the University of Holguín and the Professional’s Pattern 
(Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2016).

Of the statistical level statistical-descriptive procedures 
were used as they are it the grouping of data in charts 
and graphics, and the percentage calculation. 

For the development of the investigation a procedure 
is used that begins with the itemized study of existent 
scientific publications in the databases Scopus, SciELO, 
Redalyc. Proceeds to the identification, selection, eligibi-
lity and inclusion of studies starting from the approaches: 
deaf boy, communication and language, educational at-
tention and language intervention, a total of 76 sources. In 
the literature the treatment is looked for to the categories 
that are the nucleus articulator of the process of langua-
ge attention: communication, language and intervention. 
Categories that have very peculiar expression in the deaf 
scholar’s education and from them you proceed to the de-
termination of the ideas theoretical essentials that sustains 
the contained communication and language in the pro-
fessional’s formation, and their didactic implication - me-
thodological for the solution of their teacher’s professional 
problems. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In this section presents theoretical generalizations regar-
ding the formative content that the teacher of language 
therapist requires from the initial studies for the langua-
ge attention to school deaf. Therefore, the abstraction of 
this formative contents has as precedent the investigation 
applied with focus of carried out investigation-action in a 
direct way with students of fourth year of the career Degree 
in Education Logopaedic of the University of Holguín and 
the academic of the disciplines logopaedic, Formation 
Pedagogic, Didactic Matters and Investigative Formation. 
To such effects of the triangulation of the results of the se-
quences in hairspring of diagnostic participative and the 
systematizing of the theories and opposing investigations, 
with emphasis in those published in magazines indexes in 
the reference databases, to contain given their nature in-
terdisciplinary diverse and rigorous visions regarding the 
investigation object. 

This way, the determination of the formative content was 
guided to the construction of ideas essentials by means of 
theoretical generalizations whose content is expression of 
the one: to know, to know how to make and to know how to 
belong to the teacher of language therapist in the context 
of the work with the communication in the deaf scholar. 
These ideas contain the analysis categorial of the process 
of language attention, from the expressed relationship be-
tween communication and language in the deaf scholar 
and how this relationship it tinges all the valuations on the 
acquisition and development of the first one and second 
language; also, of the access roads to the written langua-
ge. The ideas are summed up from the methodological 
thing in the evaluation subprocess and diagnostic, in that 
of intervention and in that of regulation and feedback; fa-
cilitating their concretion in the strategy of language in-
tervention from the objective, the intervention areas and 
the actions or tasks deployed in the language class and 
activities, in the consultantship to the educational agents. 

In this idea it is required of the theoretical analysis of scien-
tific studies with deaf children that confirm that the transfer 
from the communication systems to the language is not so 
simple, because when not being able to acquire the lan-
guage spontaneously, they are not able to go substituting 
the non-verbal primary systems of communication for the 
language. Likewise, the inability to acquire the language 
with talkative ends prevents him the language to pass to 
play the paper of symbolic mediator of the thought. 

This way, they feel the bases for the treatment to the con-
tent on the grateful language of signs as the deaf boy’s 
natural language, as a linguistic system and an instrument 
of the human communication. This is also valued as a fact 
of social nature that allows the symbolization process on 
the social reality of a human group is built. The language 
of signs is characterized according to Peluso (2010) to 
have a structure characteristic of nature slip-gestural, is 
carried out the speech with the hands and you nominalize 
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the world with the signs of the language. With this it can 
describe himself in different levels (phonological, syntac-
tic, semantic and morphological), and in turn, to break 
down in parameters in which the minimum unit is the sign. 

On this base you proceed to theoretical disquisitions from 
a look Socio-anthropological in which thinks about for Rey 
(2008), that the deaf scholar is member of a minority lin-
guistic community that possesses a distinctive socio-cul-
tural own and characteristic language. For such reasons, 
the deaf scholars develop sense of identity, pride of them-
selves and of their cultural inheritance, when having con-
tact with other members of their group ethnolinguistic, and 
therefore, with their maternal language. This would facili-
tate them to reach in the educational process a harmonic, 
psychological and social development of agreement with 
the necessities to be unwrapped in the society. 

They are these valuations those that take to include in-
side the contained the position socio-anthropological in 
which the bilingual education is privileged - bicultural for 
the deaf scholars, when specifying the capacities of the 
fellows to acquire or to learn two or more languages and 
the fact of not being forced to the forced comparison with 
the linguistic abilities that the listeners demonstrate. It also 
allows to approach the reach of the term bilingualism, be-
cause mentions in their pedagogic meaning according to 
Bejarano (2006), a bilingual education gives right to the 
fellows that possess a minority language to be educated 
in its language. 

Also, the focus sociolinguistic that is approached by 
Jambor & Elliott (2005), offer a valuation of the deafness 
that moves away from the pathological thing, and they 
consider to the deaf ones as payees of a verbal system 
different to that of the listeners, the language of signs, the-
refore they are not valued as lacking of language. This po-
sition serves as argument to conclude that the deaf ones 
conform a minority group, with an own culture. 

From these budgets you arrive to the debate about the 
acquisition of a second language for the deaf scholar that 
takes to value the acquisition of the reading and the writing 
in their written modality. The written language, considered 
as an indispensable tool for the social integration, becau-
se the written text is one of the most effective means so 
that they receive information and consent to the knowled-
ge; in the same way, it is one of the medias that allows him 
to establish relationships with the other ones. 

Also, of considering the vehicular character of the rea-
ding and the writing in the deaf scholar’s education. In 
the analysis of this idea he/she leaves of the position of 
Blackish (2016): “a boy or deaf girl in this school stage 
(that is to say first cycle) he/she is carrying out two pro-
cesses in a simultaneous way, he/she is acquiring a first 
language to communicate, interactor, to conceptualize and 
he/she is also learning how to read and to write in another 
different language in grammatical structure, therefore the 

teaching of this second language cannot be developed 
under a traditional model of independent subject with pre-
viously established contents for the national standards, 
but rather it should be included like a vehicular language 
of other school contents”. (p.790)

To consider the reading teaching and the writing from a 
position that keeps in mind the nature of a vehicular lan-
guage of other school contents, contributes to attenuate 
one of the present difficulties in the scholars, the limited 
understanding of the text, attributed to the scarce voca-
bulary and the little domain of the syntactic structures 
(Bustos Rubilar et al., 2018). The terms of other school 
matters are systematized this way, either by means of the 
written word or oral and he/she consolidates the sign of 
the object, phenomenon or thing of which is. Also, he/she 
reveals the necessity that the teacher of language thera-
pist has a deep domain of the school curriculum to project 
the content from relationships intra - and multidisciplinary 
and the necessity to approach the content on the access 
roads to the written language. 

To learn the written language the deaf scholar he/she 
should appropriate of the alphabet that is a code or a sys-
tem of rules that it assigns to each phoneme of the lan-
guage a different graphic representation. It is pointed out 
that “in the reading, the visual signs behave like auditory 
signs in the alphabetical and syllabic systems, because, 
the ocular information transmits phonological information 
and linguistics”. (Defior et al., 2015) 

The access to the lexicon in this scholar happens like in 
the listeners; the pattern of the double route proposes the 
use of a direct road, also visual or lexical call and of an 
indirect road, also known for phonological or sub lexica 
(Alegría, 1985, 2009). 

The direct road according to Cuetos (2008), it is used 
when one enters from a direct way to the visual lexicon 
that has each fellow, being this formed by the orthogra-
phic representations of the words that the individual has 
gone adding during his time of experience with the rea-
ding. The access to this type of “deposit” lexicon, doesn’t 
necessarily supposed to be able to obtain the concre-
te meaning of the word, but just the opposite, this is, to 
connect or to connect with the semantic system. That is 
to say, the reader can recognize a word without he truly 
knows his meaning. This way, this deposit organizes the 
concepts in diverse categories. If the reading takes place 
aloud, one will have to activate the phonological lexicon, 
formed by its respective phonological representations, 
proceeding to the articulation of the word that is wanted 
to read. Consequently, it outlines, Fernández-Domínguez 
(2021), the described route is constituted by three ele-
ments: the visual lexicon, the phonological lexicon and the 
semantic system. 

The indirect road or phonological route is based on the 
recovery of the sound that corresponds to each graph, 
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for the conversion of the words in sounds by means of the 
rule of conversion grapheme-phoneme and to transform 
the letter into sound. This route is used to read new words 
and since pseudo palabras they are not represented in 
the lexicon. In this process the scholar to read part of the 
visual analysis of the written word, of this to the visual lexi-
con until arriving to the semantic system, of which passes 
to the warehouse of phonemes, to become auditory lexi-
con and to return to make semantic system until beco-
ming speech. 

In this last road it is evident the relevance of the phono-
logical conscience, considered as the ability to carry out 
an explicit analysis of the speech in their such constituent 
elements as: the phonemes, the syllables and the rhymes; 
that in the learning of the reading in an alphabetical wri-
ting system is clearly established. The phonological cons-
cience allows to carry out the connection between the 
segments of the speech and the letters of the alphabet. 

In the teaching to school deaf the necessity is recogni-
zed of using different methods or alternative systems of 
communication, with the result that Leybaert (2000) and 
Happiness (2009) they defend the method of the su-
pplemented word (complementary system to the labial 
reading that facilitates the visualization of the non-visible 
phonemes and it suppresses the ambiguities). Happiness 
(2009), affirms that the audition lack forces the deaf po-
pulation to develop the phonological conscience being 
not only based on its auditory remains, but also, in the 
reading of the lips and of the face, the derived tactile fee-
dback of the sensations that is obtained when articulating 
the sounds of the language, the dactylology or manual 
spelling and the orthographic strategy that it allows them 
to spell the words remembering the letters of the written 
word. 

The analysis of these roads leads to the revision of the 
content in the discipline logopaedic, so, we reveal that 
when the direct road is used in a deaf scholar, its rela-
tionship with the global methods. The phonological road 
implies the treatment up to now not to a content approa-
ched: how they are formed the phonological processes in 
the deaf scholar, what the phonological conscience is and 
how from its study the intervention areas are identified in 
the process of language attention. The relationship with 
the methods of march phonetics and the combination with 
the method phonic - analytic-synthetic. 

From these knowledge rules settle down for the preven-
tive work in general, because it is considered by seve-
ral authors like Figueroa & Lissi (2005); Costa de Souza 
& Motta Bandini (2007); Domínguez-Gutiérrez & Alegría 
(2009); Galicia Moyeda et al. (2015), mentioneds by Hael 
(2018), the preponderant value of the phonological cons-
cience to learn the written league. Just as Torgesen et al. 
(1991), proposed the gradual evolution of the phonologi-
cal conscience would suppose a slow displacement of 
the focus of attention that the boy locates in a beginning 

in the meanings of the language toward the conscience of 
his structures, this is, a migration of the bottom to the form 
of the language. 

In this aspect the psychological analysis of the process 
of the reading, the factors neuropsychological that assu-
re it and the understanding reader like activity neuropsy-
colinguistic, they are contained of obligatory boarding in 
the Career, because it would be the base for the unders-
tanding of the pattern of nature neuropsycholinguistic of 
Chevrie-Muller & Narvona (2001), as well as to improve 
the structuring of the evaluation of the communication 
and the language. This model argues three approaches 
for the classification of the dysfunctions of the language: 
the nature to modulate of the language, it considers that 
each clinical square is in correspondence to a deficiency 
in some of the linguistic components, so much at unders-
tanding level as expressive; the associations that take pla-
ce between these deficiencies and the pathologies rela-
ted with the defects of the base instrumentation (audition, 
apparatus specialized neuromotor) and the deficit of the 
processes intermediary gnosis and praxis that allow the 
teacher of language therapist to optimize the diagnosis 
and the language intervention. 

Considering the character processual of the language 
attention the actions is conceived in those that the pro-
fessional future is implied, according to the academic 
year and in the performance way to form in that year. One 
plans their immersion in learning tasks those that are clo-
sely fixed the organization, planning, execution and con-
trol of the language work. In this study agree with Sabala 
(2000) on the task like analysis unit. The learning tasks or 
activities allow to verify the advance or setback in the for-
mative process, because from them the professor verifies: 
how he/she takes place the relationships and interactions 
among the personal agent of the process student - stu-
dent, student - professor and of these with the persona-
lized components of the process, that is to say, with the 
technical means their disposition, with the study material, 
with those subject with dysfunctions of the language and 
the communication, with other professionals and educa-
tional agents. They also allow to evaluate their acting’s 
and the derived necessities of the curricular demands to 
restructure the formative process. 

The study of the categories communication and language 
and of the process of learning of the second language in 
the deaf scholar the language attention connotes, reveals 
an area that renovates the conceptions on the school lo-
gopaedic, of its reach and ethical commitment with these 
scholars 

In this study in this respect the analysis of the activity is 
contributed that the person deploys when faces a text, in 
this point Vega et al. (1990) they consider the consequen-
ce of the following processes: 

 • identification of the letters; 
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 • transformation of the letters in sounds; 

 • it builds a phonological representation of the word; 

 • it consents to the multiple meanings of the word; 

 • it selects an appropriate meaning to the context; 

 • it assigns a syntactic value to each word; 

 • it builds the meaning of the sentence; 

 • to integrate the meaning of the sentences to elaborate 
the global sense of the text; 

 • it maintains the information in the memory and to relate 
it; and, 

 • carries out inferences based on the knowledge of the 
world. 

It is indispensable to stop in the integral boarding of the 
process that goes from the lowest subprocess, level sen-
se-motor, until those of more complexity, semantic level, 
and each one of them would require of a time in the stra-
tegy of language intervention that appears specified in 
the didactic sequence that one makes from: specific ob-
jectives, activities, resources and the evaluation. On this 
base they are considered the intervention areas (Figured, 
2020) that in turn constitute content of the language work: 
1) language signed (L1); 2) processes associated to the 
production and understanding of the oral language, abi-
lities metalinguistics, reading and it notarizes (L2); y,3) 
socio-educative and development of the personality, in 
general. 

The introduction to the formative process of the language 
therapist teacher of the ideas on the acquisition and de-
velopment of the communication and the language in the 
deaf scholar, offers as a result. 

 • The incorporation as formation content inside the dis-
cipline logopaedic: the communication in the deaf 
scholar, evolution in the ontogeny; the learning of the 
reading and the writing like second language in it is 
school L2, from the logopaedic space. Access routes 
to the reading. The paper of the phonological cons-
cience. The Alternative Systems of Communication. 
Vehicular nature of the reading and the writing in the 
teaching - learning of the reading and the writing. 

 • The carried out a differential analysis among the se-
condary delays of the language in the deaf boy and 
their peculiar state of development, valuing the deve-
lopment reaching in the language gestural. 

 • The analysis of the deafness like difference in opposi-
tion to the term decapacitate. Their social and pedago-
gic implications for the educational processes and of 
social inclusion, from the discipline General Pedagogic 
Formation. 

 • The incorporation inside the professional’s formative 
route, the moments from the investigative thing, the 
academic thing and the labour thing that the develop-
ment of the communication will be approached in the 
deaf scholar; their methodological treatment is stood 

out in every academic year. It drove to the location in 
the first year of the career in the own curriculum the 
Course: Cuban language of Signs. 

They are necessary inside the content the language 
attention: 

I. The determination of the specific objectives for area, 
leaves of the analysis and personalized valuation of the 
results of the process of language diagnostic of each fe-
llow, in a general way in each area is aspired: 

 • Language signed (L1): I use of the pantomime, the 
expression, the displacement; domain of the Cuban 
Language of Signs and their employment in the pro-
cess of the reading and the writing for the development 
of the abilities of the language. 

 • Production processes and understanding of the oral 
language: to develop phonological abilities by means 
of the processes implied as visual perception, ocular 
movement, visual memory, auditory recognition (from 
the auditory remains), memory, sequence and slip-au-
ditory association and slip-gestural for the employment 
in the process of the reading and the writing. 

 • Abilities metalinguistics: to recognize for via lexical 
words written in correspondence with the objectives of 
the grade and for via phonological the composition of 
unknown words. 

 • Reading and it notarizes (L2): to dominate the structure 
of the components formative quiesces and to establish 
correspondence among querela-phoneme-grapheme 
in new words, pseudo-words for the employment of the 
acquisition of the reading and the writing. 

 • Socio-educative and development of the personality 
in general: to incorporate the scholars to the activi-
ties with deaf people and listeners of the school, the 
group and the community to achieve a development in 
the personality and the language written as vehicular 
language. 

The pursuit to the students in the didactic structuring of 
the process of this teacher’s formation offers that: 

 • They were integrated to the arguments of the strategy 
of language attention to school deaf the didactic foun-
dations, facilitating the didactic sequence on the part 
of the students, from the bonds of the knowledge and 
knowledge to make on contained neuropsychological, 
psycholinguistics, anatomy-physiologic and of other 
sciences that contribute scientific explanations on the 
deafness and the acquisition of the first one and se-
cond language in school deaf. 

 • Forms of the knowledge are verified to make in the stu-
dents that offer new learnings around the teaching of 
the reading and the writing, from the logopaedic spa-
ce. The students recognize the value of contents rela-
ted with the relationships between communication and 
the language, oral and written language, the phono-
logical conscience and their implication in the written 
language. The biggest difficulties are presented in the 
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temporalization of the logopaedic actions by interven-
tion areas. 

 • The results are superior in the elaboration of didactic 
materials, means, educational resources and their use 
in the logopaedics activities. He/she also stands out 
the employment of contents of the subjects of the dis-
ciplines Didactic Matters and Pedagogic Formation in 
the language intervention. 

CONCLUSIONS 

The study directed to the analysis of the essential ideas 
on those that the content of the language teacher’s forma-
tion is defined for the language attention to school deaf, in 
function of the achievement of the communication it con-
tributed from an effective way to the solution of the iden-
tified problematic situation, it is verified in the following 
asseverations: 

In the documents rectors of the career he/she is necessary 
the content of the teacher of language therapist formation 
to fulfil the professional list of directing the process from 
the language attention to the deaf scholar. The content is 
defined in the strategy of the career and of the academic 
years and in the programs of the disciplines Formation 
Pedagogic General, Didactic Matters, logopaedic and 
Investigative Formation. 

In the essential ideas the knowledge, the knowledge is 
revealed to make and the knowledge to be of the pro-
fessional future: the categories communication and lan-
guage, and their interpretation in the deaf boy; acquisition 
and development of the first one and second language 
in the deaf one; access roads to the language written by 
the deaf scholar and the language intervention to the deaf 
scholar as task of this teacher’s learning 

In the didactic foundations that you/they argue the stra-
tegy of language attention to school deaf squatter an 
important place those related with the subprocess of the 
reading: of the level sense-motor and semantic and the 
combination of methods and of alternative communica-
tion systems that facilitate the acquisition of the language 
written by the scholar. He/she is necessary the didactic 
sequence from: specific objectives, activities, resources 
and the evaluation. 

The pursuit to the formative process, with the employment 
of different methods, offers evidences of the transforma-
tions that are operated in him and they give sample of the 
positive changes that are operated. 
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RESUMEN

En el presente artículo abordamos un tema de especial im-
portancia para la ciencia criminalística en general y para el 
derecho procesal penal de manera especial. La necesidad 
de la cadena de guarda y custodia de las pruebas mate-
riales, en cualquier esquema procesal de enjuiciamiento 
criminal, la valoración de las pruebas constituye el funda-
mento para la sentencia de los tribunales. De ahí que, la 
cadena de custodia de las pruebas es entre otros aspec-
tos procesales la garantía de que se cumpla con el princi-
pio de legalidad. Por ello se analizan las consideraciones 
teóricas y metodológicas relativas a este tema, donde se 
demuestra la innegable importancia de la institución estu-
diada, se debe mencionar también que, nos enfocamos a 
un estudio comparado de las normas procesales penales 
de Cuba, Chile, Colombia, Ecuador y México, para analizar 
cómo está regulada la Cadena de Custodia de las pruebas 
en estos cuerpos legales Latinoamericanos.

Palabras clave: 

Criminalística, cadena de custodia, pruebas.

ABSTRACT

In this article we address a topic of special importance for 
criminal science in general and for criminal procedural law 
in a special way. The need for the chain of safekeeping and 
custody of the material evidence, in any procedural sche-
me of criminal prosecution, the evaluation of the evidence 
constitutes the basis for the sentence of the courts. Hence, 
the chain of custody of the evidence is, among other pro-
cedural aspects, the guarantee that the principle of legality 
is complied with. For this reason, the theoretical and metho-
dological considerations related to this topic are analyzed, 
where the undeniable importance of the institution studied 
is demonstrated, it should also be mentioned that we focus 
on a comparative study of the criminal procedural norms 
of Cuba, Chile, Colombia, Ecuador and Mexico, to analyze 
how the Chain of Custody of evidence is regulated in these 
Latin American legal bodies.
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Criminalistics, chain of custody, evidence.
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INTRODUCCIÓN

En este artículo, se aborda un tema de especial importan-
cia para el Derecho Procesal Penal y en particular para 
la Criminalística y otras ciencias forenses, toda vez que, 
la cadena de guarda y custodia garantiza la autenticidad 
e idoneidad de las pruebas materiales receptadas en su 
lugar de origen. Por lo expuesto es importante mencionar 
que, en Criminalística se entiende por pruebas materia-
les: las huellas, indicios y evidencias ocupados por una 
persona en el cometimiento de un delito. El resultado del 
reconocimiento del lugar de los hechos o de otras accio-
nes investigativas (de instrucción), permiten corroborar 
o desvirtuar una determinada hipótesis, valorando todos 
los elementos físicos y digitales recabados en la escena 
del crimen, mismos que deben ser recogidos y conserva-
dos como elementos probatorios para ser presentados en 
la etapa de juicio.

La cadena de guarda y custodia, es un proceso que den-
tro de la actividad probatoria de cualquier delito resulta 
fundamental en la investigación de un hecho delictivo o 
accidente, ya que el correcto cumplimiento de las etapas 
de recolección de huellas, evidencias o de cualquier indi-
cio, garantiza la autenticidad de las pruebas, la fidelidad 
de la extracción, fijación y ocupación de éstas, permite 
además el cumplimiento del principio de legalidad.

Es por esta razón que, nos hemos trazado como finalidad 
dentro este trabajo investigativo, el establecer el valor y la 
importancia de la cadena de custodia de las pruebas ma-
teriales, como un medio para el cabal acatamiento del de-
bido proceso. Con este antecedente se puede decir que 
la cadena de custodia tiene el firme propósito de ofrecer 
al juzgador con las evidencias recolectadas en el lugar 
de los hechos, un sentido de veracidad, para fundamen-
tar se decisión al momento de dictar sentencia.

DESARROLLO

La criminalística como ciencia y su rol en el cumplimien-
to de la cadena de custodia de las pruebas. Antes de 
abordar este importante tema de estudio, es convenien-
te mencionar a Pereira (1991), autor quien señala que el 
objeto de la criminalística como ciencia jurídica es “el 
estudio y conocimiento de las leyes y procesos del sur-
gimiento de las pruebas, su recolección, investigación y 
utilización, para la lucha contra todo tipo de actividad de-
lictiva, infractora, negligente y antisocial, así como el es-
tablecimiento de métodos criminalísticos para esos fines 
e igualmente de sistemas de recomendaciones para su 
prevención”.

Ante lo expuesto cabe acotar que, dentro del objeto de la 
Criminalística se encuentra además el fortalecimiento del 
orden procesal y el estricto cumplimiento del principio de 
Legalidad en todas sus partes, por quienes forman parte 
del proceso, en especial de los funcionarios que tienen a 
su cargo la instrucción (investigación) del delito.

La Criminalística como forma de la conciencia social, 
constituye un sistema históricamente formado de cono-
cimientos ordenados sobre la investigación científica del 
delito y su prevención, cuya veracidad se comprueba y 
se puntualiza constantemente en el curso de la práctica 
social. Muy importante, dentro del objeto de la criminalís-
tica es lo relativo al descubrimiento, a la investigación y a 
la prevención de los delitos.

Por descubrimiento se entiende en criminalística, al reco-
nocimiento por un órgano de instrucción de un hecho, si-
tuación o suceso relevante desde el punto de vista jurídi-
co penal, como posible delito, aún sin tener conocimiento 
de los detalles relativos a la forma en que se cometió, a 
la culpabilidad, los móviles, las formas de participación, 
etc.

En palabras de Bravo Tuárez (2017), por investigación de 
un delito, se entiende que es “el conjunto de actividades 
técnico-científicas realizadas por el investigador para sa-
ber qué hecho se cometió: dónde, cuándo y cómo se co-
metió: quién es el autor o cómplice y porqué lo cometió o 
participó. Es actividad técnica porque utiliza un conjunto 
de sistemas y de medios de observación, identificación, 
recolección, conservación, reelaboración y trasmisión de 
los datos. Tal sistema comprende los instrumentos espe-
ciales de observación, medición y análisis. Es actividad 
científica porque se funda en principios científicos cuya 
veracidad está reconocida y aceptada. Es, además, una 
actividad que debe llevarse a cabo conforme a determi-
nadas reglas legales”.

De lo citado líneas anteriores, se entiende que, la inves-
tigación es la recopilación de la mayor cantidad de infor-
mación de la escena del crimen, que tiene que cumplir 
con parámetros de técnica, caracterización, conserva-
ción y autenticidad, con datos exactos e inequívocos, 
fundamentada en principios científicos, para determinar 
quien, como, cuando y porque cometió el hecho y, ob-
viamente las circunstancias que lo motivaron a realizarlo. 

Ahora bien, respecto al análisis valorativo de las pruebas, 
la Criminalística parte de la aplicación de la Ley General 
de la Reflexión, teoría materialista del reflejo que nos indi-
ca la interconexión de los fenómenos y procesos en estre-
cha relación entre unos de otros; el aislamiento de uno de 
los elementos para su estudio y examen más detallado, 
lo logra el instructor en su mente, pero no se puede dejar 
arrastrar por métodos metafísicos. 

Se debe tener presente en todo momento que el fenó-
meno que se presenta ante él instructor, es el aspecto 
externo, que lo que se observa es la acción de un deli-
to determinado que puede haber variado por diferentes 
razones; toda acción humana produce consecuencias 
determinadas que se van a reflejar en el medio que los 
rodea, si la acción es transgresora de las normas legales 
establecidas dará lugar al hecho delictivo, produciéndo-
se el correspondiente daño material y moral. Además del 
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hecho en sí, la acción en su desarrollo deja rasgos indi-
cativos de su trayectoria, modo o forma en que se des-
envolvió, duración, etc., estos elementos conforman las 
denominadas huellas y evidencias del delito.

La Criminalística como ya hemos explicado en otras publi-
caciones, cuenta con diferentes fases para la recolección 
de donde se obtiene el elemento de prueba o evidencias 
que deben ser cumplidas estrictamente durante la ins-
pección del lugar del hecho (escena del crimen), para 
coadyuvar al cumplimiento de la cadena de custodia de 
las pruebas, es conveniente cumplir con las siguientes 
etapas:

 » La búsqueda: que consiste en la observación, inspec-
ción o rastreo que se realiza en el lugar del hecho con 
el fin de localizar las huellas e indicios materiales en 
el lugar.

 » La revelación: a través de este método se hacen vi-
sibles las huellas que no se observan a simple vista, 
utilizándose para ello métodos físicos y químicos.

 » La fijación: mediante la misma se deja constancia grá-
fica del lugar del hecho, a través de actas, planos, cro-
quis y fotografías del lugar.

 » La extracción: utilizando diferentes medios técnicos 
se extraen las huellas del lugar del hecho, moldes de 
yeso, placas dactiloscópicas, materiales gomoides, 
etc.

 » La conservación: es la última fase de recolección de 
las huellas mediante la cual se embalan las pruebas 
materiales para que no se deterioren y pueden ser ob-
jeto de estudio e investigación posterior.

El inicio y desarrollo de las fases de recolección de las 
huellas y evidencias anteriormente explicadas forman 
parte de la cadena de custodia de las pruebas, que con-
tinúa luego con la investigación o examen de las pruebas 
que se realiza durante los diferentes peritajes donde se 
lleva a cabo el estudio minucioso de las huellas o eviden-
cias, con la ayuda de los medios y métodos especiales 
propios de la criminalística para tal fin; y, que como regla 
general esta investigación, se realiza en los laboratorios 
de criminalística y de ciencias forenses, por peritos com-
petentes, que mediante su análisis pueden ofrecer infor-
maciones de indudable valor para la investigación. Todo 
este proceso debe estar reglamentado para garantizar la 
fiabilidad del mismo y de esta forma proveer de certeza a 
la administración de justicia.

Ahora, es importante puntualizar quiénes forman parte 
de la cadena de custodia: primigeniamente es la policía 
nacional, la llamada a mantener en su poder lo recolec-
tado en el lugar de los hechos, para luego enviarlos al 
laboratorio de medicina legal y ciencias forenses, para 
que peritos probos especializados en cada materia in-
vestiguen y analicen los elementos recolectados, para 
luego ser presentados ante el fiscal que conoce el caso, 

posteriormente la policía lleva las evidencias obtenidas al 
centro de acopio.

Consecuentemente, todo funcionario que reciba, ocupe o 
analice muestras o elementos de prueba y/o documentos, 
forma parte automáticamente de la cadena de custodia, 
se debe agregar también que, este procedimiento es de 
obligado cumplimiento, durante todo el desarrollo de la 
investigación, de esta manera, tanto peritos como perso-
nal del laboratorio de criminalística, tienen la obligación 
de actuar con el mayor profesionalismo posible para que, 
el resultado del estudio e interpretación de las evidencias 
gocen de absoluta fidelidad e idoneidad, esto con el fin 
de que las pruebas obtenidas contribuyan a la investiga-
ción, para que el fiscal a cargo del caso, pueda sostener 
su teoría con pruebas sólidas y contundentes.

El tema probatorio dentro del proceso penal, es trascen-
dental para garantizar el debido proceso; su adecua-
do manejo, garantiza el éxito de la investigación fiscal. 
Estando frente a la implementación gradual de un sistema 
de investigación y juzgamiento de los delitos, cuya regu-
lación tenga como base y punto de partida a la constitu-
ción, lo que significa un respeto irrestricto a las garantías 
fundamentales plasmadas en la norma suprema, dentro 
de la cual tiene, especial relevancia la prueba, como me-
dio probatorio que da convicción al juzgador de la ocu-
rrencia de un hecho.

La necesidad de regulación de la cadena de guarda y 
custodia de las pruebas materiales reviste vital importan-
cia en los ordenamientos jurídicos, en la actualidad y para 
ello la Criminalística que es una ciencia que situada en el 
sistema jurídico, estudia el delito desde una perspectiva 
científica, social y penal, es la encargada de aportar los 
conocimientos necesarios para lograr una búsqueda exi-
tosa de pruebas que permitan el esclarecimiento del he-
cho delictivo y el procesamiento de quienes lo cometieron.

La cadena de guarda y custodia de las pruebas ha sido 
definida por varios estudiosos del tema, a continuación, 
haremos alusión a algunas de estas definiciones con el 
fin de ilustrar en qué consiste la misma y enunciaremos 
nuestro propio concepto al respecto.

“La cadena de custodia de la prueba encuentra su fun-
damento en el debido proceso, por lo que es el procedi-
miento controlado que se aplica a los indicios materiales 
relacionados con el delito, desde su localización hasta 
su valoración por los encargados de administrar justicia 
y que tiene como fin no viciar el manejo de que ellos se 
haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminacio-
nes o destrucciones”. (Arburola, 1992)

Esta definición, es acertada pero muy general, por lo 
que analizamos otros criterios como, por ejemplo, Badilla 
(1999), quien señala que la cadena de custodia se define 
en los siguientes términos: “Es el procedimiento de con-
trol que se aplica al indicio material relacionado con el 
delito, desde su localización por parte de una autoridad, 
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hasta que ha sido valorado por los órganos de administrar 
justicia y deja de ser útil al proceso, y que tiene como fin 
no viciar el manejo de que él se haga para evitar altera-
ciones, daños, sustitución, contaminación, destrucción, o 
cualquier acción que varíe su significado original”. 

Por lo expuesto, la cadena de custodia implica: extrac-
ción adecuada de la prueba, el procedimiento e ins-
trumentos por utilizar deben ser los idóneos, válidos y 
recomendados. 

Preservación: Es el medio por el cual se garantiza que 
los indicios encontrados dentro del lugar de los hechos, 
conserven sus propiedades y no sean alterados, ya sea 
por circunstancias naturales o artificiales, mientras que, 
en la individualización, debe garantizarse que el indicio 
este individualizado y registrado debidamente, de mane-
ra que no se produzca su combinación o confusión con 
otros del mismo u otro caso. Si es factible marcarlo para 
su identificación, deberá hacerse constar la señal o mar-
ca que se puso. 

Transporte apropiado: La calidad del transporte debe sal-
vaguardar su integridad de manera que no sufra daños 
o alteraciones, ya sea por el movimiento o cambios en el 
medio ambiente, En la entrega controlada, debe hacer-
se constar quién la encontró, quién la recolectó, dónde y 
que circunstancias. La posesión del indicio debe estar a 
cargo de personas autorizadas y con capacidad técnica 
para manipularla sin causar alteración o destrucción. 

Por otro lado, Borbón & Saénz (2002), refiriendoce a la 
cadena de custodia, sostienen que “esta expresión lleva 
implícita la calidad o cualidad de la evidencia física. La 
custodia debe garantizar al juzgador que la evidencia fí-
sica, que se le presenta en el juicio, es la misma que se 
recolectó en el sitio del suceso; que no ha sido alterada, 
cambiada o destruida; o bien, que fue analizada y se en-
tregó su significado”.

Para asegurar que lo anterior se lleve a cabo, se debe 
establecer un riguroso y detallado registro de control, que 
identifique la evidencia y posesión de la misma, con una 
razón que exteriorice, lugar, hora, fecha, nombre y des-
pacho u oficina.

La cadena de custodia debe garantizar que el proce-
dimiento empleado ha sido exitoso, y que la evidencia 
que se recolectó en la escena, es la misma que se está 
presentando ante el tribunal, con su respectivo dictamen 
pericial. 

Su detección, ubicación, manipulación, extracción y con-
servación hasta su valoración por los diferentes funcio-
narios encargados de administrar justicia, tiene como 
finalidad no viciar el manejo que de ellos se haga y, así 
evitar los daños, alteración, reemplazos, contaminación 
o destrucción. Desde la ubicación, fijación, recolección, 
embalaje y traslado de la evidencia en la escena del si-
niestro, hasta la presentación al debate probatorio.

Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, 
el valor que va a tener en el proceso de investigación y 
por medio de la cadena de custodia, este valor va a ser 
relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al 
haberse acatado el procedimiento. 

Acerca del tema el tratadista colombiano López (2002), 
en su obra Investigación Criminal y Criminalística plantea 
que “la cadena de custodia es un procedimiento estable-
cido por la normatividad jurídica, que tiene el propósito de 
garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de 
elementos materiales como documentos, muestras (orgá-
nicas e inorgánicas), armas de fuego, proyectiles, vainillas, 
armas blancas, estupefacientes y sus derivados, etc., en-
tregados a los laboratorios criminalísticas o forenses por 
la autoridad competente a fin de analizar y obtener por 
parte de los expertos, técnicos o científicos, un concepto 
pericial. Su importancia reside en que garantiza el manejo 
idóneo de los elementos materiales de prueba desde su 
identificación en el lugar de los hechos, pasando por los 
diferentes laboratorios, hasta el envío del resultado peri-
cial a la autoridad correspondiente”.

De la transcrito anteriormente, se entiende que, la ca-
dena de custodia es un procedimiento concebido por 
la normativa jurídica, teniendo como propósito principal 
el conservar y proteger íntegramente los elementos pro-
batorios, que en su debido momento serán puestos en 
conocimiento del juzgador. Por otro lado, Badilla (1999), 
sostiene que “la cadena de custodia es: el Procedimiento 
de control que se aplica al indicio material relacionado 
con el delito, desde su localización por parte de una auto-
ridad, hasta que ha sido valorado por los órganos de ad-
ministrar justicia y deja de ser útil al proceso, y que tiene 
como fin no viciar el manejo que de él se haga para evitar 
alteraciones, daños, sustitución, contaminación, destruc-
ción, o cualquier acción que varíe su significado original”.

Pero además de lo anterior, la cadena de custodia permi-
te conocer en cualquier estado del proceso, dónde se en-
cuentra el elemento de prueba, quién lo tiene, nombre del 
perito, nombre del gabinete, lo cual lógicamente garan-
tiza la seriedad y transparencia del dictamen efectuado 
por expertos de los diferentes laboratorios, entregando 
los resultados en forma oportuna y con la calidad exigida 
en la investigación.

La cadena de custodia ejecutada en forma idónea nos 
proporcionará seguridad y certeza de que los indicios 
materiales decomisados en el lugar de los hechos sean 
los mismos que se han hecho llegar ante el juez. 

Por su parte el jurista ecuatoriano, Yávar Núñez (2015), 
define a la cadena de custodia como “una secuencia de 
actos llevados a cabo por el Perito, el Fiscal, mediante la 
cual los instrumentos del delito, las cosas objeto o produc-
to del él, así como cualquier otra evidencia relacionada 
con este, son asegurados, trasladados, analizados y alma-
cenados para evitar que se pierdan, destruyan o alteren y 



62
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

así, dar validez a los medios de prueba. La cadena de cus-
todia debe ser observada, mantenida y documentada”:

A lo expresado anteriormente, mencionaremos de mane-
ra breve que, en Ecuador el encargado de dirigir la in-
vestigación, es el Fiscal, siendo este quien dispone que 
se grabe o fotografié el lugar de los hechos centímetro a 
centímetro, utilizando en muchos casos la técnica espiral, 
es decir, hacia adentro y hacia afuera, para que, por in-
termedio de estas primeras evidencias recabadas, la es-
cena del crimen pueda quedar registrada y singularizada 
de forma permanente.

Posteriormente las reproducciones fotográficas y graba-
ciones, servirán para la reconstrucción del lugar de los 
hechos, estas evidencias serán utilizadas por fiscalía 
para sustentar la teoría del caso con pruebas sólidas en 
el desarrollo del proceso.

La importancia de la cadena de custodia, radica en que 
los medios de prueba, en el proceso penal no tengan nin-
guna manipulación o adulteración y, que además se ha-
yan respetado las etapas y procedimientos, todo esto con 
el único propósito de conservar y preservar las pruebas 
en su estado original. Todas estas actuaciones deben es-
tar sujetas a la legalidad de los manuales y procedimien-
tos establecidos, para asegurar el debido proceso.

Vaca Andrade (2020), en relación a la cadena de custo-
dia menciona que es “el procedimiento establecido en el 
ordenamiento jurídico que permite garantizar la conserva-
ción oficial para preservar la integridad, inalterabilidad y 
autenticidad de los vestigios que se obtengan en el lugar 
de los hechos o en el cuerpo de la víctima, manteniéndo-
los apropiadamente hasta que se los pueda presentar al 
tribunal penal o al Juez penal, para que sobre esa base se 
tome las decisiones más convenientes a los intereses de 
la sociedad y el bien común”.

De acuerdo con el mencionado autor, los elementos en-
contrados en la escena del crimen, deben ser tratados 
y conservados con sumo cuidado, además tienen que 
ser entregados a los miembros policiales designados 
con un inventario previo, para evitar “alteraciones o adul-
teraciones; sustracciones o sustituciones, destrucción o 
descomposición de evidencias que podrían distorsionar 
la verdad o impedir que se la descubra” (Yávar Nuñez, 
2015), dentro de este proceso, hay que mencionar que, la 
policía nacional, es la institución que tiene que mantener 
bajo su cuidado y protección lo incautado o recolectado, 
específicamente los miembros del sistema especializado 
integral de investigación, de forma consiguiente el equipo 
de medicina legal y ciencias forenses analiza las eviden-
cias, hasta que llegue a fiscalía. 

Se puede observar que los conceptos expuestos anterior-
mente por diferentes autores latinoamericanos, definen lo 
que es esencialmente la cadena de custodia de las prue-
bas, por lo que coincidimos con algunos de los elemen-
tos brindados por ellos a partir de los cuales elaboramos 

nuestro propio concepto, entendiendo como cadena de 
guarda y custodia de las pruebas lo siguiente:

El conjunto de procedimientos establecidos por las leyes 
procesales o circulares emitidos por instituciones oficia-
les de investigación del delito, con el fin de garantizar la 
calidad probatoria y la identidad e integridad de las prue-
bas (huellas, evidencias y muestras), obtenidas durante 
la investigación del delito, donde se registra la ubicación, 
fijación, rotulación, recolección, embalaje y traslado de 
los elementos probatorios desde su descubrimiento hasta 
su presentación a los Laboratorios de Criminalística o de 
Medicina Legal, su preservación y conservación en las 
bodegas de guarda y cuidado o, a la vista del juicio oral, 
como medio para establecer la fiabilidad de la informa-
ción pericial.

Debe acreditarse que la evidencia presentada en el pro-
ceso es realmente la evidencia recogida en el sitio de su-
ceso, recuperada a través de algún testigo o a su vez, en-
tregada por la víctima o por otros sujetos que de alguna 
manera presenciaron el hecho ocurrido.

Una vez definida “La cadena de custodia”, hay que tener 
en cuenta que en su materialización jurídica está ligada 
a los principios doctrinales relacionados con la prueba, 
los cuales garantizan el debido proceso y su credibilidad 
jurídica.

- Principio de aseguramiento de la prueba.

- Principio de la licitud de la prueba o de legitimidad de 
la prueba.

- Principio de la veracidad de la prueba.

- Principio de la necesidad de la prueba.

- Principio de la obtención coactiva de la prueba.

- Principio de la inmediación, publicidad y contradicción 
de la prueba.

En este punto de la investigación, cabe señalar que sólo 
nos referiremos a los dos primeros principios enunciados 
anteriormente, por ser los que más están dirigidos en si al 
cumplimiento de la cadena de custodia de las pruebas, 
postulando la protección a que deben someterse las mis-
mas para conservarlas de acuerdo al tiempo y el interés 
de las partes.

El primero de los principios anteriormente enunciado se 
refiere al aseguramiento de la prueba, para lo cual el fun-
cionario judicial debe adoptar todas las medidas necesa-
rias para evitar que los elementos materiales de prueba 
sean alterados, ocultados o destruidos por personas que 
tengan interés en entorpecer la investigación judicial de 
los hechos denunciados; es decir, que se garantizará la 
inmaculación de la prueba. 

Mientas que, por otro lado, el principio de la licitud de 
la prueba o de legitimidad de la prueba, se refiere a la 
legalidad, ya que para que la prueba tenga validez se 
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requiere que esta sea llevada al proceso con los requi-
sitos procesales establecidos en la ley y que la prueba 
provenga de un sujeto legitimado para aducirla. 

No importa el interés personal que haya originado la prue-
ba, sino que quien la aduzca tenga la legitimación abs-
tracta para intervenir en la actividad probatoria del pro-
ceso y que ella se haya practicado en tiempo oportuno, 
en la forma y en el lugar adecuado, que estén libres de 
vicios intrínsecos y extrínsecos que los hagan ineficaces 
o nulos; por lo que si existiera además el peligro de que 
una prueba no pueda practicarse inmediatamente y hu-
biera que esperar el tiempo necesario para que se llegue 
a la fase procedimental establecida para la práctica de la 
misma, se prevé la institución del aseguramiento o ade-
lantamiento de la prueba, es decir, se debe anticipar le-
galmente la adopción de medidas que permitan practicar 
la prueba en su momento, e incluso proponerla y practi-
carla antes del momento procesal en principio previsto e 
incluso antes de que se inicie el mismo proceso. 

Tal como se desprende de los alcances de los anteriores 
principios, el contacto directo y conocimiento que el juz-
gador y los sujetos procesales tendrían con el material 
probatorio de naturaleza física o material, es lo que per-
mitirá en un momento determinado impugnar, cuestionar 
o debatir el mismo y eventualmente obtenerse otros ele-
mentos de prueba como la pericia que vendría en cierta 
medida a despejar dudas sobre los hechos indagados.

El cumplimiento de la cadena de custodia permite garan-
tizar la idoneidad, inviolabilidad e inalterabilidad de los 
elementos materia de prueba, y facilita establecer contro-
les sobre los procesos en:

 » La ruta seguida por las evidencias, muestras, actas y 
oficios.

 » Las personas responsables que intervienen en la ca-
dena de custodia.

 » Los procedimientos de transferencia y cambio de 
custodia.

 » Tiempos de permanencia y sistemas de seguridad de 
cada eslabón.

Por lo que toda persona que participe en el proceso de 
cadena de custodia, deberá velar por la seguridad, in-
tegridad y preservación de los elementos probatorios 
(pruebas materiales) controlada por los funcionarios que, 
bajo su responsabilidad se encuentren los elementos de 
prueba respectivos durante las diferentes etapas del pro-
ceso penal. 

Por consiguiente, el personal que reciba, genere o anali-
ce muestras o elementos de prueba y documentos, forma 
parte de la cadena de custodia. Para evitar que se rompa 
un eslabón de la cadena de custodia en los laboratorios 
criminalísticos y forenses, se cumplirán normas de segu-
ridad personal, industrial e instrumental.

Todas las muestras o elementos probatorios y contra 
muestras o remanente de estas, deben llegar debida-
mente embalados y rotulados, de acuerdo con lo esta-
blecido en los manuales de los diferentes laboratorios cri-
minalísticos, de Medicina Legal y de Ciencias Forenses. 
La cadena de custodia implica el resguardo seguro y las 
condiciones necesarias para la conservación de las evi-
dencias, para que estas estén protegidas de los elemen-
tos que puedan alterarlas o dañarlas, así mismo no se 
puede permitir el acceso a la evidencia, a personas no 
autorizadas.

En el manejo de la evidencia, puede haber dos tipos de 
depósitos siendo estos transitorios y permanentes, al pri-
mero de los anteriormente nombrados se les denomina a 
los lugares habilitados por la policía para el resguardo y 
conservación de las evidencias, en los cuales se mantie-
nen transitoriamente estos artículos, mientras son envia-
dos a los laboratorios para su análisis, luego de esto son 
remitidos a los depósitos permanentes. 

Los depósitos permanentes son aquellos lugares habilita-
dos por el Ministerio Público, con las garantías suficientes 
de seguridad, donde deben ser destinados y almacena-
dos los objetos, instrumentos o evidencias recogidas e 
incautadas durante el desarrollo de una investigación cri-
minal. Esto se logra, mediante la existencia de depósitos 
especialmente habilitados que garanticen la preservación 
de las evidencias.

Como habíamos mencionado anteriormente, la cadena 
de custodia es un proceso que debe ser una constante 
en todos los procedimientos concernientes a criminalís-
tica y medicina legal y en general en todas ciencias fo-
renses, por tal razón debe adaptarse esta técnica a cada 
hecho investigado según la tipicidad del delito cometido, 
cabe agregar además que, todos los formatos de fijación 
y embalaje a utilizarse en la cadena de custodia deben 
estar pre impresos y estar disponibles para las y los in-
vestigadores, peritos y fiscales que atiendan un caso.

Por lo expuesto, queda evidenciado que el cumplimien-
to de la cadena de custodia de la prueba pericial en el 
proceso penal es una instancia de suma importancia, 
por el valor que tiene este importante medio probatorio. 
Al respecto, Florián (2014), refiriéndose a la peritación o 
prueba pericial señala que “es el medio particularmente 
empleado para transmitir y aportar al proceso nociones 
técnicas y objetos de prueba, para cuya determinación y 
adquisición se requieren conocimientos especiales y ca-
pacidad técnica”.

Aparejado al procedimiento de la cadena de guarda y 
custodia de las pruebas están las etapas en que la mis-
ma se realiza, demostrándose por tanto que esta debe 
realizarse teniendo en cuenta las formas (procedimiento) 
mencionadas con anterioridad y las etapas que a conti-
nuación se exponen:
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a. Extracción o recolección de la prueba. - Es funda-
mental realizar la ocupación de materiales, que sirvan 
como prueba del hecho delictivo, bajo procedimientos 
que no contaminen ni alteren con factores externos la evi-
dencia. Salvo que se trate de prestar socorro a la víctima, 
ninguna otra persona podrá realizar en dichos lugares 
manipulación o acto de clase alguna que pueda variar las 
circunstancias del lugar o de los objetos que en él se ha-
llen, hasta cuando acudan las autoridades competentes.

Las personas a cuyo cargo se encuentren los locales en 
que funcionen entidades estatales cuidarán bajo su res-
ponsabilidad que esta disposición se observe estricta-
mente, adoptando a dicho efecto las medidas adecuadas.

b. Conservación de la prueba. – En esta etapa, los 
miembros policiales son los encargados de preservar, re-
colectar y conservar las evidencias que se encuentren en 
el lugar de los hechos; y, que el estado de estos no sea 
modificado, destruido ni adulterado, tienen la obligación 
además de evitar que el causante, víctima o testigo se 
alejen de la escena del crimen.

c. Transporte y traslado de evidencias. – Luego de que 
las pruebas son recolectadas estas deben ser embala-
das y trasladadas en un transporte idóneo y adecuado, 
para su correspondiente análisis en el laboratorio de cri-
minalística o medicina legal, para que luego se ponga en 
conocimiento de fiscalía.

Finalmente, los elementos recolectados en la escena del 
crimen son puestos en conocimiento de las partes proce-
sales para su correspondiente debate. 

Código Procesal Penal de Chile.

En su Título IV, aparece en el párrafo 3ro como sujeto pro-
cesal: La policía. Específicamente en el artículo 79 se re-
fiere a la función de la policía en el procedimiento penal, 
seguidamente en el artículo 80 plantea la subordinación 
de la policía al Ministerio público en la investigación. En 
el artículo 83, específicamente se regulan las actuaciones 
de la policía, estableciendo que:

Actuaciones de la policía sin orden previa. 
Corresponderá a los funcionarios de Carabineros de 
Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile reali-
zar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir 
previamente instrucciones particulares de los fiscales:

a) Prestar auxilio a la víctima.

b) Practicar la detención en los casos de flagrancia, 
conforme a la ley;

c) Resguardar el sitio del suceso. Para este efecto, im-
pedirán el acceso a toda persona ajena  a la investi-
gación y procederá a su clausura, si se tratare de lo-
cal cerrado, o a su aislamiento, si se tratare de lugar 
abierto, y evitaran que se alteren o borren de cualquier 
forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan 

los instrumentos usados para llevarlo a cabo, mientras 
no interviniere personal experto de la policía que el mi-
nisterio publico designe.

El personal policial experto deberá recoger, identifi-
car y conservar bajo sello los objetos, documentos o 
instrumentos de cualquier clase que parecieren haber 
servido a la comisión del hecho investigado, sus efec-
tos o los que pudieren ser utilizados como medios de 
prueba, para ser remitidos a quien correspondiere, de-
jando constancia, en el registro que se levantare, de 
la individualización completa del o de los funcionarios 
policiales que llevaren a cabo esta diligencia;

d) Identificar a los testigos y consignar las declaracio-
nes que estos prestaren voluntariamente, tratándose de 
los casos a que se alude en las letras b) y c);

e) recibir las denuncias del público, y

f) Efectuar las demás actuaciones que dispusieron ot-
tos cuerpos legales (Chile, Congreso Nacional, 2000) 

Como puede apreciarse es en el inciso c de este artículo 
83 en sus tres primeros párrafos es donde se relaciona 
el proceso a seguir durante la cadena de custodia de las 
pruebas. No está por demás mencionar que el referido 
Código Penal de Chile no regula de forma literal la cade-
na de custodia. 

De lo expuesto anteriormente, se aprecia que la fiscalía 
de Chile, es la encargada de regular y dirigir las investi-
gaciones, tal como así lo señala el referido artículo 83, del 
Código Penal chileno.

Código de Procedimiento Penal de Colombia.

En su Capítulo II, titulado: Actuaciones que no requieren 
autorización judicial previa para su realización, en los 
artículos 213 al 245 viene regulada toda la actividad de 
los peritos en el lugar de los hechos y demás actividades 
y diligencias que estos deben realizar para la investiga-
ción de un hecho delictivo , pero dentro de esos artículos 
se encuentran dos de ellos que se refieren específica-
mente a La Cadena de Guarda y Custodia de las Pruebas 
Materiales estos artículos reflejan lo siguiente : 

Artículo 216: Aseguramiento y custodia. Cada ele-
mento material probatorio y evidencia física recogidos 
en alguna de las inspecciones reguladas en los artícu-
los anteriores, será asegurado, embalado y custodiado 
para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello 
se hará observando las reglas de cadena de custodia.

Artículo 228: Devolución de la orden y cadena de 
custodia. Terminada la diligencia del registro y alla-
namiento, dentro del término de la distancia, sin sobre 
pasar las doce (12) horas siguientes, la policía judicial 
informara al fiscal que expidió la orden los pormenores 
del operativo y, en caso de haber ocupado o incauta-
do objetos, en el mismo término le remitirá el inventario 
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correspondiente, pero será de aquella la custodia de los 
bienes incautados u ocupados (Colombia. Congreso 
de la República, 2004).

De esta forma vemos regulada La Cadena de Guarda y 
Custodia de las Pruebas Materiales de una manera clara 
y de forma concisa. La República de Colombia fue el pri-
mer país en Latinoamérica en crear un manual de proce-
dimiento de la cadena de custodia, el organismo que lo 
creo fue Fiscalía.

Código Procesal Penal de México.

En el Código Federal de Procedimientos Penales de los 
Estados Unidos Mexicanos (1934), no se aprecia especí-
ficamente lo relativo a la cadena de cuidado y custodia 
de las pruebas, pero en diferentes capítulos y artículos 
de este texto legal sí se hace referencia a cómo deben 
ser aseguradas las pruebas durante la investigación del 
delito como, por ejemplo: “el presente Código comprende 
los siguientes procedimientos: I.- El de averiguación pre-
via a la consignación a los tribunales, que establece las 
diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio 
Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal” 
(México. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
1934). En este mismo contexto la citada norma ibidem en 
su artículo 3º, dice que:

II. Practicar las diligencias necesarias que permitan el 
esclarecimiento de los delitos y la identidad de los pro-
bables responsables, en cumplimiento de los mandatos 
del Ministerio Público;

Artículo 3o.- Las Policías actuarán bajo la conducción y 
el mando del Ministerio Público en la investigación de 
los delitos, en términos de lo dispuesto por el artícu-
lo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y quedarán obligadas a:

VI. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de 
los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, 
así como los instrumentos, objetos o productos del de-
lito. Las unidades de la Policía facultadas para el pro-
cesamiento del lugar de los hechos deberán fijar, se-
ñalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al 
Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste 
y en términos de las disposiciones aplicables;

IX. Emitir los informes, partes policiales y demás docu-
mentos que se generen, con los requisitos de fondo y 
forma que establezcan las disposiciones aplicables, 
para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos 
científicos y técnicos que resulten necesarios;

VIII. Garantizar que se asiente constancia de cada una 
de sus actuaciones, así como llevar un control y segui-
miento de éstas. Durante el curso de la investigación 
deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la 
misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de 
los informes que éste le requiera (México. Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 1934).

Por otra parte, en cuanto a la comprobación del cuerpo 
del delito y de la probable responsabilidad del inculpado, 
los artículos 168 y 171 refiere:

Artículo 168 Bis. - El Ministerio Público con el fin de alle-
garse de elementos probatorios para la investigación 
podrá solicitar la aportación voluntaria de muestras de 
fluido corporal, vello o cabello. En el caso de que el 
imputado acceda a proporcionar dichas muestras, el 
Ministerio Público procederá, en coordinación con los 
servicios periciales, a realizar las diligencias necesarias 
para su obtención, levantándose al concluirlas un acta 
circunstanciada en presencia de dos testigos.

Artículo 171.- Si se tratare de homicidio, además de 
otras diligencias que sean procedentes, se practicará 
la inspección del cadáver, describiéndosele minuciosa-
mente y se recabará el dictamen de los peritos médi-
cos, quienes practicarán la autopsia y expresarán con 
minuciosidad el estado que guarde el cadáver y las 
causas que originaron la muerte. Si hubiere sido sepul-
tado, se procederá a exhumarlo (México. Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 1934).

En relación con las huellas del delito y el aseguramiento 
de los Instrumentos y objetos del mismo, establece:

Artículo 181.- Los instrumentos, objetos o productos 
del delito, así como los bienes en que existan huellas 
o pudieran tener relación con éste, serán asegurados 
a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. 
El Ministerio Público, las policías y los peritos, durante 
la investigación y en cualquier etapa del proceso pe-
nal, deberán seguir las reglas referidas en los artículos 
123 Bis a 123 Quintus. La administración de los bienes 
asegurados se realizará de conformidad con la ley de 
la materia.

Cuando se trate de plantíos de mariguana, papaver 
somniferum o adormidera, u otros estupefacientes, el 
Ministerio Público, la Policía Judicial o las autoridades 
que actúen en su auxilio, procederán a la destrucción 
de aquéllos, levantando un acta en la que se haga 
constar: el área del cultivo, cantidad o volumen del es-
tupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo 
para que obren en la averiguación previa que al efecto 
se inicie.

Cuando se aseguren estupefacientes o psicotrópicos, 
el Ministerio Público acordará y vigilará su destrucción, 
si esta medida es procedente, previa la inspección de 
las sustancias, en la que se determinará la naturaleza, 
el peso y las demás características de éstas. Se con-
servará una muestra.

Cateos: Al concluir el cateo se levantará acta circuns-
tanciada, en presencia de dos testigos propuestos por 
el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o nega-
tiva, por la autoridad que practique la diligencia; los ser-
vidores públicos designados por el Ministerio Público 
para auxiliarle en la práctica de la diligencia no podrán 
fungir como testigos de la misma.
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Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia 
carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de ex-
cusa el consentimiento de los ocupantes del lugar.

La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la 
autoridad judicial de manera inmediata, en un plazo que 
no exceda de las veinticuatro horas siguientes a que 
la haya recibido. Si dentro del plazo señalado el juez 
no resuelve sobre el pedimento de cateo, el Ministerio 
Público podrá recurrir al superior jerárquico para que 
éste resuelva en un plazo igual (México. Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 1934).

De lo expuesto se concluye que la legislación mexicana, 
no cuenta con un manual de procedimiento que regule la 
cadena de custodia, pero cuenta con un mecanismo de 
protección y conservación de los elementos de convic-
ción recabados en la escena del crimen, mismo que es 
de forzoso cumplimiento para las partes procesales.

Código Orgánico Integral Penal (COIP), de Ecuador.

La mencionada norma legislativa en su artículo 456, re-
ferente a la cadena de custodia señala que “se aplicará 
cadena de custodia a los elementos físicos o contenido 
digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, 
acreditando su identidad y estado original; las condicio-
nes, las personas que intervienen en la recolección, envío, 
manejo, análisis y conservación de estos elementos y se 
incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. 
La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra 
o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de 
la autoridad competente. Son responsables de su apli-
cación, el personal del Sistema especializado integral de 
investigación, de medicina legal y ciencias forenses, el 
personal competente en materia de tránsito y todos los 
servidores públicos y particulares que tengan relación 
con estos elementos, incluyendo el personal de servicios 
de salud que tengan contacto con elementos físicos que 
puedan ser de utilidad en la investigación”. (Ecuador, 
Asamblea Nacional, 2014)

La doctrina ecuatoriana, ubica a la cadena de custodia 
dentro de los actos de investigación, de esta forma enfo-
ca su estudio de lo general a lo particular, con esta pre-
misa, Vaca Andrade (2020) sostiene que “las diligencias 
o actos de investigación son los que practican los fiscales 
junto con los integrantes del sistema especializado inte-
gral de investigación y medicina legal y ciencias forenses; 
y, principalmente la policía, en la fase de investigación o 
instrucción”. Todo esto con el firme propósito de recabar 
elementos de convicción, que permitan establecer si se 
cometido o no, conductas tipificas y antijuridicas, estable-
cidas en la legislación ecuatoriana.

Los actos de investigación, por lo general se realizan 
en la primera parte del proceso, estos se realizan con el 
propósito de descubrir algún antecedente desconocido, 
mientras que la prueba por su naturaleza se efectúa con 
la intención de verificar la verdad o, la falsedad de una 

versión emitida por un sujeto procesal dentro de la inves-
tigación que se realiza.

Corresponde ahora referirnos a la identificación y con-
servación del cuerpo del delito, para esto, es necesario 
resaltar que, tras esta figura se destacan diversas situa-
ciones y actuaciones como, la propia ejecución del delito, 
los materiales con los cuales se cometieron el delito, para 
que estos sean analizados conservados y estudiados por 
peritos acreditados en la materia, luego se debe realizar 
una oportuna valoración de los elementos de convicción 
recogidos en la escena del crimen para que se realice la 
respectiva valoración en el juicio.

A lo mencionado anteriormente, es procedente mencio-
nar que la Constitución de la República del Ecuador, 
en su artículo 195, designa expresamente a la Fiscalía 
General del Estado, como organismo autónomo de la 
Función Judicial, para que dirija la investigación 

Como puede apreciarse la regulación de la cadena de 
guarda y custodia de las pruebas materiales no es uni-
forme en las legislaciones estudiadas, tanto en su con-
ceptualización como en el alcance de los aspectos que 
deben conformarla, pero si hay coincidencia en que es un 
proceso cuyo fin es demostrar la autenticidad de la evi-
dencia física y los elementos materiales probatorios para 
garantizar su autenticidad, acreditándose su identidad y 
estado original, necesarios para evitar que se alteren de 
cualquier forma.

CONCLUSIONES

La presente investigación, se enmarcó en el análisis de la 
cadena de guarda y custodia de las pruebas materiales, 
en diferentes legislaciones de Latinoamérica, cabe recal-
car que la investigación realizada permite sistematizar las 
siguientes conclusiones.

En un primer momento, definimos a la cadena de custo-
dia de las pruebas como: El conjunto de procedimien-
tos establecidos por las leyes procesales o circulares 
emitidos por instituciones oficiales de investigación del 
delito, con el fin de garantizar la calidad probatoria y la 
identidad e integridad de las pruebas (huellas, eviden-
cias y muestras), obtenidas durante la investigación del 
delito, donde se registra la ubicación, fijación, rotulación, 
recolección, embalaje y traslado de los elementos proba-
torios desde su descubrimiento hasta su presentación a 
los Laboratorios de Criminalística o de Medicina Legal, su 
preservación y conservación en las bodegas de guarda 
y cuidado o, a la vista del juicio oral, como medio para 
establecer la fiabilidad de la información pericial.

Dentro del presente estudio se ha podido establecer tam-
bién que, existe escasa regulación tanto en la doctrina 
como en la legislación procesal actual sobre la cadena 
de guarda y custodia de las pruebas materiales, a pe-
sar de la importancia que tiene esta, en la investigación 
de los delitos, evidenciándose esto a través del estudio 
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comparado efectuado de las diferentes legislaciones pro-
cedimentales de países latinoamericanos.

Cualquier procedimiento policíaco, investigativo, judicial 
y pericial, que se relacione de alguna manera con evi-
dencia física o biológica recolectada en la investigación 
de un delito o accidente, debe garantizar el respeto a la 
cadena de custodia y el cumplimiento de sus normas, 
procedimientos reglamentarios y de los postulados cien-
tíficos que la orientan.

Finalmente debemos mencionar que, si se tiene en cuen-
ta que, en el sistema acusatorio la prueba se practica di-
recta y concentradamente dentro del juicio oral, se resalta 
la gran importancia de garantizar la utilización correcta 
de la cadena de custodia y el cumplimiento de sus proce-
dimientos y etapas, como una garantía del debido proce-
so y por ende el derecho a la defensa, como una obliga-
ción además del Ministerio Público o Fiscalía, según sea 
el caso, es decir, la parte acusatoria.
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RESUMEN

Este artículo científico explora la realidad que sufre el siste-
ma penitenciario ecuatoriano actualmente y sus limitantes 
a causa de la intervención del crimen organizado y su con-
secuente corrupción dentro de estos centros de rehabilita-
ción. Por medio de una investigación cualitativa, en base 
a los métodos analítico-sintético, así como el inductivo; fue 
posible ejecutar una revisión bibliográfica que exponga la 
conceptualización del sistema penitenciario en Ecuador, la 
influencia de la corrupción dentro de los centros carcela-
rios y el impacto que esto ha generado. El objetivo general 
planteado es: Determinar las causas que han generado la 
crisis del sistema penitenciario ecuatoriano, dentro de sus 
centros carcelarios en el período incluido en los años 2019 
al 2022. Bajo la información recapitulada, se concluye que 
la inestabilidad de dicho sistema depende de las adminis-
traciones bajo actores institucionales. Mediante la filtración 
criminal, siempre existirá el desbalance social que, no solo 
afecta a los derechos de los mismos reclusos, sino tam-
bién al bienestar y a la seguridad de los ecuatorianos. El 
control y el orden deben ser medidas innatas dentro de 
los centros para reclusos, por tal debería existir diferentes 
métodos para capacitar a todo el personal que forma parte 
del sistema penitenciario de Ecuador.

Palabras clave: 

Sistema penitenciario, corrupción, crimen organizado.

ABSTRACT

This scientific article explores the reality that the Ecuadorian 
penitentiary system currently suffers and its limitations due 
to the intervention of organized crime and its consequent 
corruption within these rehabilitation centers. By means of 
a qualitative research, based on the analytical-synthetic 
and inductive methods, it was possible to carry out a biblio-
graphic review that exposes the conceptualization of the 
penitentiary system in Ecuador, the influence of corruption 
within the prisons and the impact that this has generated. 
The general objective is: To determine the causes that have 
generated the crisis of the Ecuadorian penitentiary system, 
within its prisons in the period included in the years 2019 to 
2022. Under the recapitulated information, it is concluded 
that the instability of such system depends on the admi-
nistrations under institutional actors. Through criminal in-
filtration, there will always be a social imbalance that not 
only affects the rights of the inmates themselves, but also 
the welfare and security of Ecuadorians. Control and order 
should be innate measures within the centers for inmates, 
therefore there should be different methods to train all per-
sonnel that are part of the prison system in Ecuador.

Keywords: 

Prison system, corruption, organized crime.
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INTRODUCCIÓN

El sistema penitenciario ecuatoriano ha sido objeto de 
críticas generalizadas por su hacinamiento, instalaciones 
inadecuadas, violencia, corrupción y malas condiciones 
en general. Estos problemas se han citado como factores 
que contribuyen a la corrupción dentro de sus instalacio-
nes, ya que los reclusos e incluso, el personal a cargo del 
establecimiento penitenciario, pueden verse motivados a 
participar en actividades ilícitas para sobrevivir y lograr 
un mejor nivel de vida. Los informes de corrupción dentro 
de las prisiones ecuatorianas incluyen entre varias formas 
de contrabando, también, el tráfico de drogas, y también, 
el empleo de violencia y malos tratos con los reclusos. 

En los últimos años, se ha podido evidenciar cierto tipo de 
desequilibrio existente en las instituciones penitenciarias 
alrededor del Ecuador. En el período 2019-2022, tanto 
manipulación externa por grupos criminales como inesta-
bilidad interna reflejada en motines y homicidios masivos 
han expuesto la realidad carcelaria en el país, incluso, 
llegando a ser tema de carácter internacional. Es notable 
cómo la influencia del crimen organizado se presenta en 
el funcionamiento del sistema penitenciario actual, pro-
moviendo así, conductas viables para el desenvolvimien-
to de la corrupción. 

Entre los diferentes desafíos que enfrenta el sistema pe-
nitenciario ecuatoriano, se encuentra la falta de recursos 
y financiamiento. Las prisiones no pueden acomodar al 
creciente número de reclusos. Dávila (2022), indica que 
el hacinamiento puede generar bases elementales para el 
desarrollo de la corrupción, ya que es más probable que 
los reclusos se involucren en actividades ilegales para 
garantizar necesidades básicas como alimentos, ropa y 
atención médica. Asimismo, la falta de supervisión y ren-
dición de cuenta es otro punto para considerar al momen-
to de analizar los alcances de esta situación actual. 

Se conoce que existen informes de abuso y maltrato de 
presos por parte del personal, incluidos casos de tortura 
y otras formas de trato cruel e inhumano. Esta falta de ren-
dición de cuentas crea un entorno en el que la corrupción 
puede prosperar, ya que hay pocas consecuencias para 
quienes participan en actividades ilícitas, desarrollándo-
se así una barrera legal para continuar con dichos actos. 

Hay varias causas que pueden contribuir a la crisis del 
sistema penitenciario en Ecuador y pueden tener conse-
cuencias para toda la sociedad. Las malas condiciones 
en las cárceles, como la falta de acceso a agua limpia, 
saneamiento y atención médica, son factores que influ-
yen directamente al problema actual. Estas condiciones 
pueden generar problemas de salud para los reclusos 
y también pueden crear un entorno propicio para la vio-
lencia y otras formas de abuso. La organización interna 
penitenciaria se ha visto comprometida de forma legal 
en los últimos años y esto ha sido expuesto a través del 

desenvolvimiento de altercados, motines y homicidios en 
masa (Arrias et al., 2020). 

La inestabilidad penitenciara ocurre principalmente, debi-
do a los altos índices de corrupción. De hecho, las accio-
nes y omisiones de los funcionarios y servidores públicos 
ante esta situación impiden la correcta implementación 
de los derechos y, por ende, influye de forma directa en 
la construcción de una relación afectiva que permita paz 
dentro de la sociedad. Por ende, este estudio se centrará 
en las limitantes actuales que presenta el sistema carce-
lario actual, el impedimento progresivo de avance a cau-
sa del crimen organizado y potenciales soluciones a largo 
plazo que pueden considerarse para mejorar la estabili-
dad carcelaria y generar un bienestar colectivo dentro de 
estas instituciones. 

DESARROLLO

La corrupción y el crimen organizado son problemas se-
rios que pueden ocurrir dentro del sistema penitenciario. 
La corrupción se refiere al abuso de poder o posición para 
beneficio personal, mientras que el crimen organizado se 
refiere a la actividad delictiva que lleva a cabo un grupo u 
organización. Ponton (2014), refiere que hay varios tipos 
de corrupción y crimen organizado que se asocian con lo 
que son delitos, y se pueden encontrar dentro del sistema 
penitenciario. Algunos ejemplos incluyen:

 - Cohecho: Este es un tipo de corrupción en el que un 
individuo recibe un beneficio, como dinero u otros fa-
vores, a cambio de realizar un acto ilegal o ignorar una 
mala conducta. En el sistema penitenciario, el sobor-
no puede ocurrir cuando los guardias u otro personal 
aceptan sobornos de reclusos o de terceros a cambio 
de contrabando o de prestar otros servicios ilegales.

 - Malversación: Este es un tipo de corrupción en el que 
un individuo hace mal uso o roba dinero u otros bienes 
que le han sido confiados. En el sistema penitenciario, 
la malversación puede ocurrir cuando los guardias u 
otro personal roban del presupuesto de la prisión o de 
los reclusos.

 - Extorsión: Este es un tipo de crimen organizado en el 
cual un individuo o grupo amenaza con dañar o cau-
sar daño a menos que reciba un beneficio. En el siste-
ma penitenciario, la extorsión puede ocurrir cuando los 
reclusos o el personal penitenciario usan amenazas o 
violencia para extorsionar dinero u otros favores a los 
reclusos u otras personas.

 - Narcotráfico: Este es un tipo de crimen organizado en 
el cual las drogas son producidas, transportadas y ven-
didas ilegalmente. En el sistema penitenciario, el tráfico 
de drogas puede ocurrir cuando los reclusos o el perso-
nal penitenciario introducen drogas de contrabando en 
las instalaciones o las venden a otros reclusos.

 - Trata de personas: este es un tipo de crimen organizado 
en el que las personas son reclutadas, transportadas o 
vendidas con fines de explotación. En el sistema pe-
nitenciario, la trata de personas puede ocurrir cuando 



71
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

los reclusos o el personal penitenciario explotan a otros 
reclusos para explotación laboral o sexual. 

Uno de los principales impulsores de la corrupción dentro 
de las prisiones es, la falta de recursos y financiación. 
Las prisiones superpobladas y, con poco personal ad-
ministrativo e incorrectamente equipadas, pueden ser 
más vulnerables a la manipulación del sistema; ya que 
los reclusos y dicho personal pueden verse motivados 
a participar en actividades ilícitas para poder conllevar 
una vida estable sin inconvenientes. Del mismo modo, la 
falta de supervisión puede crear un entorno en el que la 
corrupción puede prosperar, ya que las consecuencias 
para quienes participan en actividades corruptas son, en 
la mayoría de los casos, inexistentes. 

Además del impacto negativo sobre los reclusos y el per-
sonal del sistema penitenciario, la corrupción dentro de 
las prisiones también puede tener consecuencias más 
amplias para la sociedad. Tacuri (2017); y Macías (2022), 
concuerdan en que el alto nivel de criminalidad en urbes 
principales del Ecuador se ha visto comprometido direc-
tamente por las actividades del crimen organizado según 
la estructura actual del sistema, el manejo de privados de 
libertad en cuanto a la ejecución de sentencias o penas y 
la falta de regularizaciones dentro del personal. 

Existe una relación muy estrecha entre las conductas, la 
corrupción, las drogas y las mafias en el declive de un 
sistema penitenciario. Todo esto está ligado a un siste-
ma legal manipulado, la falta de apoyo psicológico y la 
interferencia de terceras partes que eviten ejecutar un 
buen desarrollo carcelario a nivel general. Giler & López 
(2020), comentan que existen varias causas por las que 
altos índices de corrupción llegan a efectuarse dentro de 
las cárceles del Ecuador. 

 - Buenas intenciones: algunos funcionarios públicos ha-
cen cosas que se supone que no deben hacer, en un 
intento por ayudar a los demás.

 - Ignorancia de leyes, códigos, políticas y procedimien-
tos: muchos funcionarios públicos simplemente no co-
nocen las leyes y directivas que tratan sobre lo que está 
bien y lo que está mal en su trabajo.

 - Delirios de poder: algunos empleados creen que saben 
qué es lo mejor, independientemente de lo que haya 
decidido el departamento.

 - Codicia: De la misma forma, algunas personas explotan 
su posición en el área trabajo para enriquecerse.

 - Amistades: en algunos casos, los empleados abusan 
de su posición en el servicio público para ayudar a sus 
amigos por un sentido de lealtad fuera de lugar.

 - Ideología: las personas con fuertes convicciones ideo-
lógicas pueden creer que cualquier medio puede estar 
justificado siempre que conduzca al resultado correcto 
para ellos. Esto suele ser el caso de aquellos que perte-
necen a grupos que basan su ejecución y accionar en 
el crimen organizado. 

 - Acompañamiento: algunas personas sienten que, dado 
que otros actúan de manera poco ética en el trabajo, 
tienen derecho a unirse.

 - Supervivencia: aquellos involucrados en el entorno po-
drían llegar a hacer cualquier cosa para asegurarse de 
mantener y defender sus posiciones actuales (Giler & 
López, 2020).

Las prisiones son contextos únicos de interacción, ya que 
son entornos altamente controlados y no están expuestos 
a las mismas influencias sociales que otros sitios de pres-
tación de servicios gubernamentales. En base a esto, se 
conoce que se han adoptado ciertas medidas con el pro-
pósito de influir en el desenvolvimiento de la criminalidad 
dentro de los centros carcelarios del país. 

Entre las medidas generales, se incluyen la implementa-
ción de reformas destinadas a mejorar las condiciones 
de vida y aumentar la rendición de cuentas. Sin embar-
go, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado y el sis-
tema penitenciario continúa presentando índices claros 
de la presencia delictiva en cuanto a funcionalidad social 
(Gallegos, 2018).

Debido a la naturaleza del trabajo penitenciario, los 
miembros del personal administrativo dependen unos de 
otros para su seguridad, especialmente, en tiempos de 
emergencia. Del mismo modo, los reclusos dependen del 
personal administrativo para su seguridad y protección, y 
también, para el acceso a los servicios y la comunicación. 
Tener relaciones tan estrechas probablemente desaliente 
la denuncia de prácticas inapropiadas a los órganos de 
administración y supervisión, ya que esto puede resultar 
en marginación y posible victimización.

La pena privativa de libertad, como medida de rehabili-
tación respecto a privados de su libertad, no cumple con 
su fin, siendo este el reintegrar y resarcir nuevamente a la 
sociedad. Por ende, su eficacia como propósito queda en 
ser determinada como una respuesta nula y poco favora-
ble para alcanzar el objetivo de reinserción de un PPL, ya 
que no hay garantía fáctica respecto a que la conducta 
delictiva no vuelva a repetirse. Actualmente, varias loca-
lidades principales dentro del territorio continental del 
Ecuador han sufrido un conjunto de ataques continuos 
por parte de diferentes organizaciones criminales focali-
zadas dentro de estas instituciones. 

Dávila (2022), explica que la corrupción dentro de las 
prisiones puede tomar muchas formas, incluido el con-
trabando de drogas y la explotación de los reclusos con 
fines laborales u otros. Su estructura interna y la orga-
nización en si se ve comprometida a seguir pautas del 
crimen organizado para continuar sus actividades sin nin-
guna represalia legal. Estas formas de corrupción pue-
den crear un ambiente de miedo y violencia dentro de las 
prisiones y pueden socavar la integridad y eficacia del 
sistema penitenciario en su conjunto.
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En palabras de López (2020), “nuestras cárceles se han 
convertido en campos de concentración, pese a que la 
pena de muerte no está prevista en el catálogo de penas 
autorizadas legalmente en Ecuador”.

Las condiciones en que viven las Persona Privada de 
su Libertad) en los llamados Centros de Rehabilitación 
Social son deplorables y repercuten negativamente en la 
rehabilitación integral de los internos, la mayoría de los 
cuales, luego de cumplir sus condenas, no suelen estar 
totalmente reformados. Por el contrario, han perfecciona-
do sus técnicas, habilidades y destrezas para volver a 
delinquir, afectando la seguridad ciudadana y la convi-
vencia pacífica. 

Es importante recordar que, cuando una persona es de-
tenida con fines investigativos o no tiene aún sentencia 
condenatoria ejecutoriada, no pierde totalmente sus de-
rechos, mientras que los ciudadanos que ya cuentan con 
sentencia condenatoria ejecutoriada pierden algunos de 
los derechos que le son constitucionalmente reconoci-
dos. Tal es el caso del derecho a la movilidad humana y 
al sufragio, debido a que en la Constitución se establece 
la suspensión de los derechos políticos y entre ellos se 
encuentra al PPL (Persona Privada de su Libertad) con 
sentencia condenatoria ejecutoriada. 

Sin embargo, actualmente, debido a los problemas que 
ha presentado el sistema penitenciario ecuatoriano, se 
observa que los derechos de los PPL son vulnerados, 
entre ellos, derechos fundamentales, de los cuales, el 
Estado debe ser garante, como los derechos a la vida e 
integridad física, de acceso a la salud, de alimentación, 
etc.

En consecuencia, el sistema penitenciario ecuatoriano 
es responsable de la detención, rehabilitación y reinser-
ción social de las personas que han sido condenadas 
por delitos en Ecuador. Dicho sistema está organizado 
y administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, que es responsable de establecer las políticas 
públicas pertinentes y supervisar el funcionamiento de las 
prisiones.

Tacuri (2017) establece que los presos en Ecuador se 
clasifican en tres categorías: preventivos, condenados y 
sentenciados. Los presos preventivos son aquellos que 
están en espera de juicio y aún no han sido condenados 
por un delito. Los presos condenados se declaran culpa-
bles de un delito, pero aún no llegan a ser condenados. 
Los presos sentenciados son aquellos que han sido con-
denados por un delito y han recibido una sentencia por 
un tribunal. 

Este sistema opera una serie de programas de rehabili-
tación para reclusos, incluidos programas de educación 
y capacitación vocacional, programas de tratamiento 
de abuso de sustancias y programas de asesoramiento 
psicológico. Dichos programas están diseñados para 
ayudar a los reclusos a desarrollar las habilidades y el 

conocimiento que necesitan para reintegrarse a la socie-
dad al ser liberados.

Al comienzo de las reformas, dentro de las instituciones, 
las pandillas fueron despojadas de su poder de influencia 
sobre los guardias y funcionarios, restaurando el poder a 
las autoridades penitenciarias y la policía. La policía jue-
ga un papel mucho más importante en la seguridad de 
la prisión y esto ha tenido un efecto dramático en dete-
ner el flujo de narcóticos, armas y contrabando. Aunque 
los guardias se someten a estrictos procedimientos de 
seguridad, la corrupción sigue presente, aunque mejor 
controlada. 

El Estado ecuatoriano, para lograr los objetivos de reha-
bilitación integral, ha implementado diversas estrategias, 
planes y programas. “En 2019, puso en marcha el proyec-
to Transformación del Sistema de Rehabilitación Social 
a nivel nacional, para el cual se destinó un monto de $ 
38.324.377,06, de los cuales $3.127.203,41 se destinaron 
a la remodelación y mejora de los diferentes centros y 
$35.197.173,65 a dotar y fortalecer las capacidades tec-
nológicas y equipamiento para el óptimo funcionamiento 
del Sistema Penitenciario, lo que significa que no se des-
tinó ninguna cantidad para la rehabilitación integral de las 
personas privadas de libertad y para el control continuo 
de la corrupción dentro de estas instituciones”. (González, 
2020).

En todo esto, influye mucho, sin lugar a dudas, las bases 
educativas y el sistema educativo imperante en el país, 
pues una educación defectuosa, deja ciudadanos que no 
están preparados para enfrentar la vida política, económi-
ca, social, penitenciaria, etc de un país, de la forma más 
exitosa que si pueden hacerlo los ciudadanos de un país 
con altos estándares educativos. 

Así lo manifiestan Medina & López (2021): “De hecho, no 
puede desarrollar un país sino se comienza por afianzar 
la educación, por ejemplo, lamentablemente, el Ecuador 
ha pasado de una educación experimental con nuestros 
ancestros, a una educación memorista años más tarde, 
donde lo más importante era quién lograba aprender 
conceptos y definiciones de manera puntual o exacta, es 
decir, de memoria, sin requerirse o, sin exigirse, el mínimo 
razonamiento. Sin embargo, un modelo de educación so-
cio formativa, tiene mucho que ofrecer al profesional y al 
ciudadano de mañana”.

En consecuencia, la necesidad prioritaria de impartir un 
orden y cambio en aquellos que viven bajo estas normati-
vas ha disminuido, lo que implica señalar que las decisio-
nes que se han tomado en los últimos gobiernos, políticas 
públicas, planes, proyectos y programas, no han logrado 
la rehabilitación integral de estos ciudadanos y que, por el 
contrario, ha ganado un terreno ostensible la criminalidad 
organizada dentro y fuera de las cárceles ecuatorianas. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) clasifi-
ca a los adultos mayores, jóvenes, mujeres embarazadas, 
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niños y adolescentes, personas con discapacidad, con 
enfermedades catastróficas, privados de libertad, usua-
rios y consumidores, como grupos de atención prioritaria, 
lo que significa que los derechos de los sujetos enume-
rados por su condición socioeconómica y vulnerabili-
dad están por encima de los derechos de cualquier otra 
persona. 

Las PPL (Personas Privadas de su Libertad) son ciudada-
nos que, por haber cometido una infracción e infringido 
la ley, se encuentran cumpliendo o esperando una pena 
en prisión. Son individuos que, con o sin razón, y ya sea 
doloso o culposo su actuar, cometieron un hecho punible, 
al menos, así constará cuando la sentencia esté ejecuto-
riada, antes no. Sin embargo, no podemos dejar de resal-
tar a personas que han sido privadas de su libertad, con 
condición de una persona inocente, esto reanuda tam-
bién, el hecho jurídico respecto a una negativa para la 
vulneración de un derecho. Sin embargo, esto no los pri-
va del derecho a ser tratados como seres humanos, aun-
que para algunos, por su agresividad y premeditación de 
los delitos que cometen, llegan a superar estas barreras. 

De acuerdo al artículo 35 de la Constitución de la 
República del Ecuador (2008), los PPL son considerados 
un grupo de atención prioritaria, lo que obliga al Estado 
a garantizar una atención preferente y especializada en 
el ámbito público y privado. Este mandato constitucional 
se debe a que estas personas, al ser condenadas y en-
carceladas, entran en un estado de doble vulnerabilidad. 

El cambio de denominación de centro penitenciario a 
centro de rehabilitación denota una garantía para el inter-
no en su reinserción a la sociedad y ello implica el goce 
efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución 
e instrumentos internacionales, tal como lo establece el 
artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador. 
Según el artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal 
(2019), el Sistema Nacional de Rehabilitación Social tiene 
el propósito de velar por la seguridad de estos individuos 
y evitar actos de corrupción donde implique la desesta-
bilización de estas personas dentro de los centros de de-
tención, o que los mismos centros sean usados bajo el 
mismo fin. 

Ante el marco normativo internacional y nacional, la priva-
ción de libertad como forma de sanción del condenado 
tiene como fin esencial la reforma y readaptación social, 
lo que implica que la prisión de una persona debe ser jus-
tificada por la rehabilitación social integral de la conducta 
punible del imputado, que beneficiaría tanto al privado de 
libertad como a la sociedad.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en su artículo 10, establece que “toda persona 
privada de libertad será tratada humanamente y con el 
respeto debido a la dignidad inherente a la persona hu-
mana”, de conformidad con estas normas jurídicas. y si-
guiendo la Política Nacional del Sistema de Readaptación 

Social (2021), las personas detenidas o presas no dejan 
de ser seres humanos y deben ser tratadas como tal.

La realidad actual en las cárceles de Ecuador es suma-
mente crítica. El hacinamiento carcelario, la militarización 
de los centros de privación social, la tortura, el trato de-
gradante e inhumano, varios directores y servidores públi-
cos encarcelados por corrupción, la rivalidad de bandas 
criminales y el asesinato de masas de varios PPL en los 
últimos años, son unos indicadores que muestran una in-
adecuada gestión del sistema nacional de rehabilitación.

Los altos índices de reincidencia delictiva interna y las 
órdenes que salen del interior de las cárceles para co-
meter delitos contra el patrimonio y la vida, son fuertes 
indicadores, lo que permite señalar que las políticas y 
estrategias de rehabilitación social que ha implementa-
do el Estado no están llegando a su fin. En este sentido, 
Gina Godoy, excoordinadora de la Zona 8 del Ministerio 
de Justicia, señaló que, a pesar de la inversión que ha he-
cho el Estado en los últimos años para mejorar el sistema 
de rehabilitación social del país, no ha sido posible lograr 
una verdadera rehabilitación (Vera, 2021). 

De igual forma, se puede señalar que los estados de ex-
cepción decretados por el expresidente Lenin Moreno 
entre los años 2018-2019, no lograron bajar los índices 
de inseguridad y violencia en los Centros de Privación de 
Libertad del Ecuador. Y tampoco lo han hecho los esta-
dos de excepción adoptados o declarados por el actual 
gobierno del Presidente Lasso. En base a esto, se puede 
decir que, en el país, no existe un sistema eficiente de 
rehabilitación integral de las personas privadas de liber-
tad, sino cárceles y calabozos que perfeccionan la ac-
ción delictiva de los imputados y permiten la ejecución de 
actos de corrupción, no solo al momento de que perso-
nal policial se involucre en actos criminales internos, sino 
también al permitir accionares negativos dentro de estas 
instituciones por parte de funcionarios de alto cargo para 
cumplir fines lucrativos (Cárdenas, 2021).

La corrupción implica el mal uso de la discreción por 
parte de los empleados públicos. Esta es una idea que 
se desarrolla en base a que se identifican tres formas de 
mala conducta discrecional, las cuales son mala conduc-
ta, malversación e incumplimiento. Dos factores identi-
ficados que influyen en el grado de corrupción son las 
oportunidades para ejecutar estos actos y los incentivos 
para hacer uso de las mismas. Las oportunidades de co-
rrupción surgen de la autoridad discrecional asignada por 
la legislatura a los funcionarios penitenciarios. Aunque los 
incentivos para la corrupción del personal son muchos, 
un incentivo importante resulta de los defectos en la es-
tructura de control de la organización penitenciaria. 

Entre los factores que socavan la estructura de control 
formal de la prisión, están “las amistades” entre el perso-
nal administrativo y los reclusos, de hecho, las relaciones 
recíprocas y la dependencia del personal de los reclusos 
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para realizar ciertas tareas del personal. El control de la 
corrupción requiere un compromiso por parte de los ad-
ministradores penitenciarios para mejorar y mejorar el en-
torno penitenciario general, en particular las condiciones 
de trabajo del personal; proteger a los empleados de las 
presiones políticas; y reemplazar una tendencia hacia la 
autocomplacencia con una preocupación por la rendición 
de cuentas (Jordán et al., 2019).

El hacinamiento carcelario no es un tema reciente, ya que 
viene ocurriendo desde hace muchos años. Aunque al-
gunos gobiernos en el país han intentado cambiar esta 
realidad, lo cierto es que la falta de probidad en la ges-
tión y los actos de corrupción han llevado a una extrema 
crisis carcelaria. Como consecuencia del hacinamiento 
carcelario surgen otros graves problemas como la indis-
ciplina, la inseguridad, la violencia, la vulneración de los 
derechos humanos y constitucionales, problemas que, a 
pesar de existir la suficiente normativa nacional e interna-
cional para prevenirlos, son problemas que persisten y 
continúan acentuar con mayor ímpetu. 

Por ejemplo, según Cárdenas (2021), solamente en julio 
del año 2021, se vieron ejecutados varios sucesos de 
amotinamiento y asesinatos en masa entre las cárceles 
de Guayaquil y Cotopaxi, lo que provocaría que exista un 
involucramiento constante por parte del Gobierno actual 
para mantener un orden colectivo en estos centros. 

Los aspectos descritos anteriormente son motivo para 
señalar que la falta de probidad en la gestión, los actos 
de corrupción, el hacinamiento carcelario, junto con las 
inadecuadas políticas públicas de rehabilitación social, 
la falta de compromiso no solo del Estado sino de las ins-
tituciones públicas y privadas, la sociedad y la familia, 
tienen un impacto significativo en el goce efectivo de los 
derechos de las personas privadas de libertad en las cár-
celes del Ecuador.

Una medida significativa de la corrupción carcelaria, es 
esa relación entre presos y el personal de trabajo, lo cual 
es consecuencia de la mercantilización de la función de 
control del Estado sobre las PPL. El carcelero corrupto 
revende efectivamente su tiempo además de su “cegue-
ra” e inactividad, al mejor postor. La facilidad y regulari-
dad con que esto se hace se deriva de las características 
normalmente asociadas con las causas de la corrupción, 
como la falta de pautas éticas, salarios bajos, sistemas de 
control muy débiles y la falta de transparencia. 

Como instituciones establecidas particularmente con fi-
nes de control social, las cárceles tienen una conexión 
especial con el crimen. Estas, albergan a una variedad 
de delincuentes y presuntos delincuentes que no nece-
sariamente cesan en su actividad delictiva porque están 
encarcelados, muchas veces las agudizan y perfeccio-
nan. Los sindicatos del crimen organizado, en particular, 
continúan con sus negocios en prisión (Gallegos, 2018).

Las investigaciones indican que existe una fuerte conver-
gencia entre la pobreza y la corrupción, y que la corrup-
ción tiene un efecto desproporcionado en los pobres en 
comparación con los más ricos de la sociedad. Visto des-
de este punto de vista, se pueden hacer comparaciones 
con reclusos que dependen de una agencia estatal para 
todas sus necesidades y tienen opciones muy limitadas 
sobre lo que sucede a diario. Los presos tampoco tie-
nen los medios para adquirir alternativas en términos de 
necesidades básicas, con algunas excepciones. Como 
se señaló anteriormente, el monopolio es un ingrediente 
principal para la corrupción. 

La privación de la libertad, la elección y las fuentes al-
ternativas crea efectivamente el efecto de la pobreza y, 
por lo tanto, una demanda de alternativas y mecanismos 
y recursos de mejora. Por lo tanto, se puede argumentar 
que, de la misma manera que los pobres de la sociedad 
tienen recursos limitados, los reclusos, como resultado de 
su privación de libertad, también están desproporciona-
damente sujetos al soborno y la corrupción. 

Por otro lado, el costo económico que representa para 
la familia el encarcelamiento de un miembro que, por lo 
general, pertenece a clases baja y media-baja de la so-
ciedad, genera diversos problemas relacionados a la su-
pervivencia del preso. Un sistema de corrupción, en esta 
ocasión, llega a interferir directamente ante esta eventua-
lidad, promoviendo violencia colectiva dentro de cárceles 
para suplir necesidades a causa de la inestabilidad inter-
na y la falta de orden (Giler & Lopez, 2020). 

González & Armijos (2021), explican que, el objetivo de 
seguridad del sistema penitenciario prohíbe la posesión 
de una serie de bienes además de los que habitualmente 
se consideran ilícitos. La prohibición de estos bienes y 
sustancias, por lo tanto, crea un mercado en el que los 
guardias son proveedores lógicos. Los estilos de vida y 
las adicciones desarrollados antes del encarcelamiento 
crean una mayor demanda de una variedad de produc-
tos básicos. Los bienes y sustancias incluyen, entre otros, 
drogas, alcohol, medicamentos recetados, alimentos, ar-
mas, armas de fuego, teléfonos celulares y explosivos.

Uno de los inconvenientes relacionados a la corrupción 
interna es el secretismo que rodea a la trata de personas 
en el sistema penitenciario, hace que sea extremadamen-
te difícil determinar la magnitud del problema. Con el fin 
de proteger los derechos de los reclusos, sería seguro 
asumir que el problema es más común que aislado. Los 
funcionarios penitenciarios corruptos están en una posi-
ción ideal para regular el movimiento de personas entre 
las secciones de una prisión en función de los poderes 
discrecionales que tienen (Machado et al., 2021).

El abuso de poder es una categoría particularmente am-
plia, ya que casi todas las formas de corrupción reflejan 
alguna expresión del abuso de poder. El uso de pre-
sos para realizar tareas domésticas que no tienen otro 
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propósito que el de servir al funcionario en cuestión pue-
de verse bajo esta luz como en el siguiente ejemplo. Bajo 
esta perspectiva, las evasiones se consideran un indica-
dor importante de la eficacia de la seguridad dentro de la 
conceptualización de las cárceles nacionales y cualquier 
evasión se considera extremadamente grave. Cuando los 
guardias ayudan a los presos a escapar o facilitan las li-
beraciones irregulares, se refleja aún más negativamente 
en el departamento que cuando los presos escapan sin 
ayuda. La información disponible indica varias subcate-
gorías de fugas y liberaciones irregulares.

 - Guardias que asisten directamente a las fugas.

 - Emisiones irregulares.

 - Permitir escapes por motivos ocultos.

 - Salir ilegalmente de prisión.
La agresión y la intimidación son, sin duda, graves vio-
laciones de los derechos humanos. Cuando el asalto, la 
intimidación, la tortura e incluso el asesinato, se cometen 
con fines de lucro, deben considerarse como circunstan-
cias agravantes. El vínculo entre el asalto y la intimidación 
y la ganancia privada puede ser tenue, pero si el propó-
sito es crear una cultura general de miedo a través de la 
violencia y la intimidación, contribuirá a recibir ganancias 
privadas a través de una variedad de relaciones de ex-
plotación entre guardias y prisioneros. Cuyos comporta-
mientos se expanden fuera de las cárceles, pero, siendo 
dirigidos desde el interior de ellas. 

Vera Correa (2022), explica que la recopilación de estos 
actos en los últimos años demuestra una inestabilidad 
en centros específicos como los de Guayaquil, Quito y 
Cuenca, donde gran número de reclusos pertenecientes 
a grupos de crimen organizado mantienen micro guerras 
para asegurar un cierto dominio, ya sea dentro de las cár-
celes o fuera en los territorios donde se ejecuta su accio-
nar, entre estos, el tráfico de drogas. 

Por último, la evidencia de cooperación y colusión entre 
funcionarios corruptos y otras pandillas de números es 
incompleta y probablemente se base en especulaciones. 
La descripción anterior de la trata de presos sugiere que 
existe cierto nivel de cooperación entre los funcionarios 
corruptos y las estructuras delictivas organizadas. 

Sin embargo, el alcance de esto no está claro. El comer-
cio de contrabando sugiere de manera similar relaciones 
organizadas que no se basan en un guardia corrupto sino 
en una red de relaciones más estructurada. La evidencia 
concreta de esto con detalles específicos también es es-
casa e incluso cuando los guardias individuales son atra-
pados con contrabando, es muy poco probable que se 
obtenga una confesión completa (Dávila, 2022).

CONCLUSIONES

En primera instancia, se expone cómo centros peniten-
ciarios ecuatorianos presentan un contexto único para la 

corrupción debido a la manipulación del sistema por ter-
ceros, que ejercen actos delictivos y las relaciones crimi-
nales internas forjadas ante la falta de orden. Las prisiones 
tienen una asociación única con el crimen organizado, y 
el encarcelamiento no conduce al cese automático de las 
actividades delictivas. De hecho, la corrupción demues-
tra cierta ventaja para los presos dentro de estas insti-
tuciones, donde continúan sus actividades externas por 
medio de representaciones alrededor del país. 

Los ejemplos y casos citados confirman el enfoque mul-
tidimensional de la corrupción penitenciaria como resul-
tado de los diferentes roles que desempeñan los princi-
pales actores, es decir, reclusos, funcionarios, y agentes 
externos. Entre las diferentes causas de la existencia de 
la corrupción carcelaria, se comprende a la naturaleza 
cerrada del sistema y la intervención del crimen organiza-
do con la funcionalidad de estas instituciones como facto-
res fundamentales que influyen en esta problemática. De 
la misma forma, la pena de privación de libertad ecuato-
riana, a pesar de estar enfocada a sus fines y objetivos de 
rehabilitación, obliga a las personas a establecer relacio-
nes negativas, las cuales dependen de la integridad de 
los funcionarios individuales, así como de los colectivos, y 
de su disposición a participar en actos corruptos.

Como resultado de prácticas corruptas, en el Ecuador, se 
suele nombrar a personas inadecuadamente calificadas 
para ejercer cargos donde se trate de ejecutar una esta-
bilidad colectiva. Es posible que los procesos de nombra-
miento puedan llegar a ser manipulados para favorecer 
a círculos de conexión criminal. Sería razonable esperar 
encontrar un nivel de sospecha entre el personal acerca 
de los nombramientos y que se pregunten si las personas 
en particular están debidamente calificadas para cumplir 
con el cargo designado. 

Durante una época de liderazgo débil e indecisión es-
tratégica, han surgido desmanes internos en un intento 
de tomar el control institucional y, últimamente, grupos de 
crimen organizado lo han lograron temporalmente hasta 
cierto punto. A partir de esto, se han realizado esfuer-
zos significativos, entre los años 2019-2022, dentro de 
instituciones que han sufrido por motines regulares para 
normalizar la situación, pero esto requerirá un período 
considerable de tiempo y acción sostenida. Por lo tanto, 
el impacto de la corrupción también debe apreciarse por 
su efecto a largo plazo en la gobernabilidad general de 
cada institución principal ubicada en sectores estratégi-
cos alrededor del país. 

Lamentablemente, se debe aceptar que la corrupción 
siempre será parte del panorama penitenciario debido a 
la naturaleza del encarcelamiento. Sin embargo, la posi-
ble solución para que el sistema penitenciario no presen-
te esta serie de problemas, es que exista una correcta 
capacitación y preparación tanto del personal administra-
tivo, así como también de los guías penitenciarios, de tal 
modo que puedan tener la capacidad y responsabilidad 
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de manejar correctamente las cárceles del Ecuador. En 
última instancia, se recomienda analizar, con más profun-
didad, esta situación con el fin de establecer opciones 
coherentes que puedan ser desarrolladas en nuevas le-
yes basadas en promover el orden carcelario y la esta-
bilidad de los privados de libertad. Junto a esto, nuevas 
normativas deberían regular la colocación del personal 
capacitado para encargase de las funciones administrati-
vas de estos centros. 
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RESUMEN

El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado es tratado en el presente estudio en su estrecho 
vínculo con los derechos de la naturaleza pues hasta tanto 
no se logre sensibilizar a la especie humana de que la vida 
solo es posible en armonía y respeto por los recursos na-
turales, el presente y futuro de las generaciones venideras 
está en riesgo. Se ha realizado un ensayo reflexivo y crítico 
que tuvo como centro de atención la protección jurídica 
del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, con especial énfasis en Ecuador, contrastan-
do el orden teórico-normativo con la realidad frente a los 
desafíos que plantea el actual contexto social, económico 
y político. Entre los resultados se reconoce que, aunque la 
Constitución ecuatoriana prevé una protección ecológica 
holística superior a la protección antropocéntrica del medio 
ambiente, ello no ha impedido que la práctica nacional se 
caracterice por una actividad de extracción con resultados 
ambientales lamentables. A pesar de que el derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado se ha reco-
nocido como derecho humano y que el Derecho Ambiental 
lo regula en su configuración, se hace necesario de mane-
ra urgente su defensa a partir del empoderamiento de los 
sujetos y actores sociales en torno a la naturaleza como 
sujeto de derecho.

Palabras clave: 

Ambiente sano, equilibrio ecológico, desarrollo, derecho 
humano. 

ABSTRACT

The right to live in a healthy and ecologically balanced 
environment is treated in this study in its close connection 
with the rights of nature, since until the human species is 
made aware that life is only possible in harmony and res-
pect for natural resources, the present and the future of fu-
ture generations are at risk. A reflective and critical essay 
has been carried out that focused on the legal protection 
of the right to live in a healthy and ecologically balanced 
environment, with special emphasis on Ecuador, contras-
ting the theoretical-normative order with reality in the face 
of the challenges posed. the current social, economic and 
political context. Among the results, it is recognized that, 
although the Ecuadorian Constitution provides for a holistic 
ecological protection superior to the anthropocentric pro-
tection of the environment, this has not prevented the na-
tional practice from being characterized by an extraction 
activity with unfortunate environmental results. Despite the 
fact that the right to a healthy and ecologically balanced 
environment has been recognized as a human right and 
that Environmental Law regulates it in its configuration, its 
defense is urgently necessary based on the empowerment 
of the subjects and social actors around it. to nature as a 
subject of law.

Keywords: 

Healthy environment, ecological balance, development, 
human right.
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INTRODUCCIÓN

Vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
constituye una aspiración de cualquier persona, un dere-
cho humano de disfrute, tanto de manera individual como 
colectiva. Sin embargo, para conseguirlo se requiere mu-
cho más que su regulación en los ordenamientos jurídi-
cos internos y del reconocimiento internacional: implica 
resguardar y proteger con la misma intensidad tanto al 
hombre como a la naturaleza o, mejor dicho, al hombre 
como parte de la naturaleza. 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equili-
brado, pese a haberse convertido en uno de los principa-
les imperativos para todos los habitantes del planeta, tie-
ne que competir con ingentes aspiraciones económicas, 
necesidades sociales y hasta con ambiciones personales 
y políticas, que no entienden de la “Pachamama”, “Sumak 
Kawsay” , “ecosistemas frágiles”, “biodiversidad” y “pa-
trimonio genético”, entre otros valores y bienes que han 
sido protegidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
Hay que reconocer, como un hecho de relevancia interna-
cional, que la conservación, el manejo sostenible del pa-
trimonio natural y de la biodiversidad y su relación diná-
mica e interconectada, que hace posible la existencia y el 
desarrollo de la vida en Ecuador, tiene un especial reflejo 
en la legislación ecuatoriana, lo cual puede considerase 
como el principio de la solución del problema ambiental 
que, como se ha expresado, constituye un derecho hu-
mano y de la naturaleza. 

Una de las aristas de mayor connotación y desarrollo en 
el marco de la relación del Derecho Constitucional con 
el Derecho Ambiental es la vinculada al reconocimiento 
de derechos y deberes. Según comenta Rey (2022), esta 
constituye un área básica de la parte dogmática de las 
constituciones, en las que se ha insertado el tema ambien-
tal para reconocer el deber del Estado y de la sociedad 
para con la protección del ambiente y el reconocimiento - 
como derecho humano - del derecho a un ambiente sano, 
que constituye la piedra angular del Derecho Ambiental. 
Las normas constitucionales trazan pautas esenciales al 
legislador y guían la actuación de los órganos jurisdiccio-
nales, lo cual resulta particularmente importante en rela-
ción con el respeto al medio ambiente y la consecución 
de los objetivos y los compromisos internacionales asumi-
dos para asegurar el futuro de las nuevas generaciones, 
a través de la defensa y protección de la naturaleza. 

La Constitución de la República del Ecuador (CRE) al re-
gular los derechos del buen vivir reconoce, en su sec-
ción segunda, artículo 14 establece el “derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay”. En consideración de Mejías & Gil (2021), 
el Derecho Ambiental “se estructuró a partir del derecho 
a disfrutar de un ambiente sano o adecuado, como se evi-
dencia en la mayoría de las constituciones de los países 
iberoamericanos: Portugal, España, Brasil, Colombia, Perú, 

Costa Rica, Argentina, Venezuela, México, y Ecuador”. (p. 
96)

Entre tantas guerras y dolores, uno de los pocos pro-
gresos que ha conseguido la modernidad son, precisa-
mente, el reconocimiento de los derechos humanos. La 
construcción de los derechos, según Martínez (2019), “ha 
sido obra intelectual de las personas y ha evolucionado a 
lo largo de la historia” (p. 33). Ello ha sido posible como 
consecuencia de las intensas luchas de los pueblos por 
mejorar sus condiciones de vida y existencia ante aque-
llos que detentan el poder o los gobiernan.

El derecho a un ambiente sano es definido por Luis García 
(2018), como “el derecho de las personas a desarrollarse 
en un medio adecuado, saludable y propicio para la vida 
humana” (p. 554), lo que implica que deben existir las 
condiciones ambientales óptimas para un correcto desa-
rrollo de quienes habitan en un espacio determinado. 

El derecho al disfrute de un ambiente sano fue conside-
rado, en un primer momento, como un derecho humano 
ubicado dentro de los derechos económicos, sociales y 
culturales; sin embargo, el desarrollo doctrinario ha alcan-
zado un despliegue normativo y jurídico, en el que este 
derecho ha tomado relevancia y adquirido autonomía. Al 
respecto, (Mac-Gregor, 2017) plantea que, en la práctica 
vivencial, el reconocimiento de estos derechos econó-
micos, sociales y culturales se tornaron en herramientas 
de protección indirecta del derecho al medio ambiente 
sano, a través de mecanismos normativos y de prece-
dentes jurisprudenciales que tutelaron derechos conexos 
al señalado. En este contexto se debe entender que los 
derechos humanos, lógicamente, deben desarrollarse en 
torno a un ambiente sano, pues de lo contrario se vería 
afectado el ejercicio de estos derechos.

Una posición contraria a considerar el derecho a un am-
biente sano dentro de la generación anteriormente identi-
ficada es la defendida por Ávila (2020), quien señala que 
“existe una cuarta generación de derechos, relacionados 
con el medio ambiente, el desarrollo y la paz que se sus-
tentan en las necesidades humanas y en la solidaridad, 
que comprenden un proyecto integral, alternativo y revo-
lucionario” (p. 117). Esto demuestra ese lado creativo y 
renovador del discurso de los derechos humanos que, 
además, estará por un buen tiempo presente en las ac-
tuales luchas sociales, políticas y ambientales, que se 
desarrollan en todo el mundo. En ese sentido, los dere-
chos humanos no son algo estático, merecen dedicación, 
sensibilidad, esfuerzo, creatividad y en materia de medio 
ambiente sano se exige la construcción de nuevos hori-
zontes en torno a la relación del humano con la naturale-
za, de la cual forma parte. 

En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho a un am-
biente sano y ecológicamente equilibrado existe cierta 
controversia teórica. En la doctrina internacional se ha 
sido considerado, por algunos autores, como derecho 
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social, o derecho fundamental o como derecho humano. 
Al formar parte de los derechos económicos sociales y 
culturales, es un derecho social y, por tanto, los derechos 
sociales son derechos fundamentales, en la medida de 
que se trata de prestaciones que van a permitir a las 
personas desarrollar su vida adecuadamente y en condi-
ciones dignas, pues su contenido está directamente rela-
cionado con la calidad de vida. Todos aquellos derechos 
subjetivos que corresponden universalmente a todos los 
seres humanos en cuanto dotados del estatus de perso-
nas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, 
en tal sentido y en su contexto puede ser considerado 
como derecho fundamental. 

Tampoco ha sido pacífico el debate acerca de la conside-
ración del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado como derecho subjetivo. Para Lanchi (2020), 
puede ser calificado como tal, dada la posibilidad que 
tiene el titular de hacer valer sus derechos en casos de 
amenaza o de vulneración. Se ha considerado por Mejías 
& Gil (2021), que el derecho al ambiente sano, “configura 
un derecho subjetivo aceptado internacionalmente como 
un derecho humano” (p. 96), que puede disfrutarse tanto 
de forma individual como colectivamente, coexiste con 
los derechos de la naturaleza y si bien tiene relación con 
otros derechos, como los económicos, sociales y cultu-
rales, no deja de ser autónomo. Así como las personas 
tienen derecho de disfrutarlo, tienen el deber de prote-
gerlo y representarlo ante las instancias administrativas, 
penales, civiles y constitucionales. 

Hay que precisar que existe una diferencia entre los dere-
chos de la naturaleza y el derecho a vivir en un ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado, consagrados ambos 
en el texto constitucional de la República del Ecuador 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). El re-
conocimiento de los derechos de la naturaleza indica un 
cambio epistemológico, al atribuir derechos a sujetos que 
no poseen la condición de seres humanos. En el constitu-
cionalismo ecuatoriano se puede apreciar una tendencia 
a la integración del derecho a vivir en un ambiente sano 
con los derechos de la naturaleza. Esto se manifiesta en 
el voto salvado de la Sentencia No. 68-16-IN/21 y acumu-
lado de la Corte Constitucional (2021), a la cual se hace 
referencia más adelante y aunque lo cierto es que cons-
tituyen categorías diferentes, ambas se encuentran muy 
bien interrelacionadas. 

En definitiva, se considera que el derecho a un ambiente 
sano es un derecho con características especiales que 
lo distinguen del resto de las anteriores generaciones de 
derechos y presenta una significativa connotación porque 
en su materialización está en juego la vida de la tierra y 
la supervivencia del ser humano como especie. Aunque 
todavía existen en la doctrina y en la jurisprudencia diver-
sidad de opiniones respecto al contenido y las garantías 
del referido derecho, así como su relación con otros de-
rechos conexos, existen cuestiones que ya hace mucho 

tiempo no admiten discusión. El ambiente sano garantiza 
la pureza del aire que se respira, del agua que se ingiere, 
de los alimentos que nutren al ser humano, el provecho 
de la tierra que se cultiva, la preservación de la salud hu-
mana. Estas son cuestiones en las que basta el más ele-
mental sentido común para dejarlas establecidas como 
dogma. 

Se toma como punto de partida el análisis del conteni-
do esencial del derecho al ambiente sano partiendo de 
su génesis y evolución histórica - jurídica en el escena-
rio internacional; así como su tratamiento en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y se razona sobre 
la configuración normativa, doctrinal y jurisprudencial del 
referido derecho en el marco jurídico ecuatoriano. En el 
caso específico del Ecuador, aunque su reconocimiento 
tiene rango constitucional, se considera importante ana-
lizar su nivel de construcción dogmática referida al reco-
nocimiento del derecho, recurriéndose a su conexión con 
otros derechos y en la posibilidad de tornarlo realmente 
efectivo.

La problemática que se plantea permite abordar los ele-
mentos que conforman el derecho a un ambiente sano, 
desde la perspectiva teórica, así como las relaciones 
que se establecen entre el derecho a un ambiente sano 
y otros derechos conexos. Asimismo, se conoce la con-
figuración del derecho a un ambiente sano en el marco 
jurídico internacional y en la Constitución de la República 
del Ecuador (CRE), así como lo relativo a inclusión del 
término “ecológicamente equilibrado” en la Constitución 
ecuatoriana.

Tales interrogantes pueden resumirse en lo siguiente: 
¿Cómo se configura la protección jurídica del derecho 
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibra-
do para garantizar la sostenibilidad y el Buen Vivir en la 
República del Ecuador? Para dar respuesta al problema, 
los objetivos estuvieron dirigidos a analizar la protección 
jurídica del derecho a vivir en un ambiente sano y eco-
lógicamente equilibrado en Ecuador. Esto permitió ob-
servar los desafíos que plantea su configuración teórica 
y normativa, así como el contenido esencial de lo que 
entiende como derecho a un ambiente sano y su natu-
raleza. También posibilitó valorar la evolución regulatoria 
de la constitucionalización del derecho al ambiente sano 
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano e identificar los 
desafíos que plantea la citada configuración teórica y 
normativa. 

METODOLOGÍA 

El estudio realizado corresponde a una investigación 
teórico jurídica con enfoque cualitativo. Se han emplea-
do métodos de las Ciencias Sociales en general y de 
las Ciencias Jurídicas en particular. En ese sentido, se 
han combinado los métodos de análisis y síntesis, que 
permiten “desmembrar la información” y analizar su 
esencia para tomar postura sobre los temas analizados 
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para arribar a conclusiones. En el caso de los métodos 
de las Ciencias Jurídicas empleados, se han utilizado, el 
exegético analítico y el hermenéutico; el primero en su 
explicación conceptual y formal del Derecho, a partir de 
lo regulado en los textos legales y su interpretación y el 
segundo, para comprender el significado del objeto de 
estudio a partir de su triple perspectiva: la del fenómeno 
per se, la de su interrelación sistémico-estructural con un 
todo y la de su interconexión con el entorno histórico-so-
cial en el que se desarrolla.

En el caso de las técnicas de investigación, se ha em-
pleado la revisión bibliográfica basada en fuentes docu-
mentales seleccionadas por su actualidad y relevancia 
científica en relación con el tema, procedentes de revistas 
indexadas en Scopus, Google Académico, WoS, Science 
Direct, Scielo, Redalyc y Latindex, así como de libros pu-
blicados por reconocidas editoriales que pueden clasifi-
carse como literatura clásica en la materia y algunas te-
sis procedentes de universidades ecuatorianas que han 
contado con líneas de investigación vinculadas a la pro-
tección del ambiente y la naturaleza. En la investigación 
teórica el estudio y utilización de las fuentes documenta-
les atravesó por una sistemática o ciclo de trabajo en el 
que se buscaron, exploraron y seleccionaron; se ficharon 
y resumieron ideas e información para establecer los re-
sultados y la discusión, proceso en el que fue necesario 
aplicar la lectura, registro y resumen.

DESARROLLO

El entendimiento de lo que puede ser un ambiente sano 
y equilibrado ecológicamente requiere entender dos 
conceptos básicos. El ambiente, según el Glosario de 
Términos de la Gestión Ambiental (Perú. Ministerio del 
Ambiente, 2012) es el “conjunto de elementos físicos, 
químicos y biológicos, de origen natural o antropogénico, 
que rodea a los seres vivos y determina sus condiciones 
de existencia”. (p.45) El equilibrio ecológico se define 
como “relación de interdependencia entre los elementos 
que conforman el ambiente que hace posible la existen-
cia, transformación y desarrollo del hombre y demás se-
res vivos”. (p.70). 

Con la inclusión del término “ecológicamente equilibra-
do” se le agrega un plus al ambiente sano. El equilibrio 
ecológico constituye un estado dinámico, de convivencia 
armónica entre los seres vivos y el medio ambiente, en tal 
caso las condiciones ambientales son estables y permi-
ten la supervivencia de las especies y la preservación del 
ambiente. Su antítesis, el desequilibrio ecológico, sería la 
alteración de los ecosistemas, el desorden ambiental pro-
vocado por causas naturales o artificiales, como el calen-
tamiento o el oscurecimiento global, el cambio climático, 
la tala de bosques, la caza y la pesca indiscriminada, la 
contaminación ambiental, los cuales, en muchos casos, 
provocan daños irreparables a los ecosistemas.

El término “ecológicamente equilibrado” viene a consoli-
dar y ampliar el espectro de lo que realmente se necesita 
en relación con el ambiente. Que esté ecológicamente 
equilibrado, tal como asegura Castro (2020), significa 
que resulte en beneficio del buen vivir y del desarrollo, así 
como que el mismo garantice un entorno seguro de cre-
cimiento material y espiritual para la familia, en armonía 
con la naturaleza. 

La frase “derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado” se ha convertido en un sublema del Derecho 
Ambiental, que enuncia la “garantía de un entorno salu-
dable, libre de alteraciones o de sustancias que afecten 
la existencia mediante la estabilidad natural o la raciona-
lización artificial de los tipos de transformación del medio 
ecológico”. (Real Academia Española, 2022). Se trata de 
un derecho que tienen todas las personas de gozar de 
un ambiente saludable, sano y limpio que permita el de-
sarrollo de las actividades productivas necesarias para el 
desarrollo, sin comprometer la satisfacción de las necesi-
dades de las futuras generaciones. 

El equilibrio entre los distintos componentes del ambiente 
no solamente debe darse entre los elementos que lo con-
forman que son: el aire, el agua, el suelo, el subsuelo, la 
flora, la fauna, las especies, los ríos, las costas, los fondos 
marinos, los elementos geológicos, arquitectónicos, quí-
micos, culturales, sociales, el clima, los ecosistemas o el 
paisaje, entre otros. A ello debe añadirse la previsión de 
los daños, la exigencia de responsabilidad, la prevención, 
el estudio de las medidas y acciones para contrarrestar 
los daños, además de la inclusión del ser humano como 
parte de un entorno que pretende el crecimiento econó-
mico, el desarrollo y calidad de vida de las personas en 
armonía con la preservación de la naturaleza. Todo ello 
requiere el respeto de unos límites de explotación y uti-
lización de los recursos naturales y adoptar las medidas 
necesarias para que no se deterioren las condiciones 
medioambientales. 

Es cierto que, avanzada la segunda mitad del siglo XX, 
emergió una nueva concepción enfocada en el respeto 
a la naturaleza y al medio ambiente producto sobre todo 
de la importancia de mantener el equilibrio. Esta idea ha 
tenido impactos en favor del reconocimiento legal de un 
ambiente sano, que exige el fomentar el desarrollo sos-
tenible y el establecimiento de políticas públicas y de 
acciones encaminadas a la preservación del ambiente 
como medio de subsistencia de la humanidad. Se ha le-
gislado, han surgido programas nacionales y mundiales 
para el cuidado del ambiente, sin embargo, ello no ha 
logrado atenuar el daño irreversible que se le está cau-
sando al medio ambiente y en definitiva a la vida y eso es 
un hecho innegable. 

Hoy, gracias a la revolución digital, no hay cómo ocul-
tar lo que ocurre en todas las latitudes del planeta, pues 
todo está documentado, interconectado, todo queda re-
cogido fotográficamente, filmado, etc. Existe una extensa 
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literatura acerca de los desechos tóxicos, hasta parecie-
ra que el mundo se ha reducido en las últimas décadas 
como resultado de la posibilidad de conocer lo que ocu-
rre en cualquier lugar, donde se observa como la humani-
dad está en riesgo. Tal como argumenta Ferrajoli (2022), 
en su reciente libro: “Por una Constitución de la Tierra. 
La humanidad en la Encrucijada”, lo que está ocurrien-
do refleja una perspectiva espantosa que comprende la 
posibilidad del desvanecimiento del futuro. En tal sentido 
expresa: “La humanidad se encuentra frente a emergen-
cias globales que ponen en peligro su misma superviven-
cia: el calentamiento global, destinado, si no se lo frena, a 
hacer inhabitables crecientes partes de nuestro planeta; 
la amenaza nuclear proveniente de los millares de cabe-
zas atómicas expandidas sobre la Tierra y dotadas de 
una capacidad de destrucción total; el crecimiento de las 
desigualdades y de la miseria, y la muerte, cada año, de 
millones de seres humanos, por hambre y enfermedades 
no tratadas”. (p.1)

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equili-
brado constituye una institución emblemática del Derecho 
Ambiental. En el Ecuador a partir de la ratificación y de la 
ampliación que se realiza en los artículos 14, 66 numeral 
27, 71 y 72 de la Constitución de la República (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008), se desarrolla 
una interconexión entre el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado con los derechos de la natu-
raleza, que legitima y amplía el derecho de participación 
ciudadana para ejercer acciones antes las posibles agre-
siones o daños al ambiente. 

La legitimación activa otorgada a los ciudadanos de for-
ma individual o colectiva para la protección de su dere-
cho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los 
derechos de la naturaleza, unido a la nueva conciencia 
acerca de la importancia de garantizar la armonía entre 
todos los elementos del ambiente para la propia existen-
cia y el desarrollo de la vida, ha provocado que cada día 
la ciudadanía se sienta más comprometida con la defen-
sa de su derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado y con su deber-derehco de proteger la natura-
leza. En tal sentido, es mayor el temor de que los niveles 
de producción y consumo en la sociedad moderna con-
duzcan al colapso ambiental. 

Peña (2015), afirma que “el Derecho Ambiental no es otra 
cosa que la reacción ante esa certeza” (p. 3), está refirién-
dose a un conjunto de hechos que pueden desembocar 
en graves daños a los derechos, tanto del ambiente como 
de las personas, derivados de modelos de explotación 
irracional de los recursos naturales, fenómenos de sobre-
población, hacinamiento, distribución desigual de los re-
cursos, no planificación de fondos para la rehabilitación 
de la naturaleza. Todo ello viene afectando seriamente el 
derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamen-
te equilibrado. Esta situación ha obligado a realizar un 

llamado a todos los países a unirse para salvar al planeta 
del daño ambiental. 

El Derecho Ambiental nada contra corriente y en aguas 
contaminadas. Lo cierto es que hay que admitir, coinci-
diendo también con Mejías & Gil (2021), que existe un se-
rio problema ambiental y ello se relaciona con el derecho 
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

El sentido de responsabilidad medioambiental implica 
reconocerlo y realizar las acciones para repararlo. La 
garantía de la vida exige la colaboración de toda la so-
ciedad para la preservación del ambiente. Conseguirlo, 
depende de que el hombre pueda compartir su derecho 
humano con el respeto a la naturaleza, aprenda a explo-
tarla menos y a disfrutarla más. Exige que el hombre haga 
conciencia de que lo mejor que puede ocurrir es que se 
pueda respirar sin acudir a elementos artificiales, que las 
aguas no tengan que ser excesivamente procesadas y 
que las especies marítimas no mueran por la contamina-
ción, porque su vida depende de la conservación, mane-
jo sostenible, interconexión y convivencia armónica entre 
todos los componentes del ambiente. 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equili-
brado en Ecuador ha sido tratado desde la propia dinámi-
ca y dialéctica del Derecho, en tanto se adecua a la nece-
sidades históricas de la época, y a las nuevas tendencias 
acerca de la tutela efectiva a la naturaleza. Al ampliarse la 
posibilidad de las personas de demandar ante cualquier 
instancia, no solamente a nombre propio sino en repre-
sentación de los derechos de la naturaleza, desarrolla la 
perspectiva de participación de la sociedad, en defensa 
de los intereses generales y difusos y permite establecer 
estrategias para proteger la naturaleza y el buen vivir. 

Naciones Unidas es uno de los actores principales en la 
protección del ambiente. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos constituyó una de las primeras ma-
nifestaciones de la citada protección jurídica cuando en 
el artículo 25 reguló “el derecho de toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar”. (Organización 
de las Naciones Unidas, 1948)

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(Organización de las Naciones Unidas, 1966a) reco-
noce el derecho a la vida y la salud de las personas lo 
cual implica la existencia de una calidad del ambien-
te óptima para permitir un nivel de vida adecuado. El 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales Adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 
A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 (Organización de 
las Naciones Unidas, 1966b) reconoce el derecho de las 
personas a disfrutar de un nivel de vida adecuado para sí 
y para su familia, y la mejora continua de las condiciones 
de su existencia.



83
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

En la “Conferencia de Estocolmo sobre Ambiente 
Humano” se reconoció el derecho a un medio ambien-
te de calidad, como requisito para disfrutar de una vida 
digna donde el hombre pueda ejercer sus derechos a la 
libertad, a la igualdad y al disfrute de condiciones de vida 
adecuadas. Se estableció, además, el vínculo entre desa-
rrollo económico-social y la existencia de un ambiente de 
vida y trabajo favorable. También se señaló el subdesa-
rrollo como generador de problemas ambientales, se re-
conoció la necesidad de alcanzar una estabilidad de los 
precios y la obtención de ingresos adecuados y se hizo 
un llamado para que las políticas ambientales estuvieran 
encaminadas a “aumentar el potencial de crecimiento ac-
tual o futuro en los países en desarrollo”. (Organización de 
las Naciones Unidas, 1972)

En la “Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Humano” se expresó la convicción sobre 
el derecho que tiene el hombre de vivir en condiciones 
de vida adecuadas, de calidad y sobre la obligación de 
preservar esas condiciones para las presentes y futuras 
generaciones. Se establecieron, como principios, la ne-
cesidad de preservar los recursos naturales, la tierra, el 
aire, el agua, la flora y la fauna. Se concibió ponerles fin 
a los excesos de las descargas de sustancias tóxicas so-
bre el medio, a la contaminación de los mares. Otro punto 
importante fue el deber de establecer políticas de mejo-
ramiento del medio y la necesidad de que, en la educa-
ción, en cuestiones ambientales, se involucre a los niños 
y jóvenes, de planificar presupuestos para la protección y 
atención del medio y de liberar a los pueblos de las armas 
nucleares y de exterminio masivo (Organización de las 
Naciones Unidas, 1972).

El día 28 de octubre de 1982, en la “Carta Mundial de la 
Naturaleza”, fueron fijados en principios aspectos tales 
como: el respeto a la naturaleza y la prohibición de per-
turbar sus procesos esenciales, tanto en la tierra como en 
el mar, el respeto a los diferentes tipos de ecosistemas y a 
los hábitats de las especies o en peligro, se reguló la ne-
cesidad de proteger la naturaleza ante el riesgo de des-
trucción por causas de guerra, se exigió el control de las 
actividades que pudieran traer consigo consecuencias 
perjudiciales para la naturaleza y se demandó la utiliza-
ción de las mejores técnicas para minimizar los peligros 
graves o daños irreversibles a la naturaleza (Organización 
de las Naciones Unidas, 1982).

En la Carta Mundial de la Naturaleza se hace constar la 
necesidad de realizar un examen exhaustivo cuando se 
vaya a explotar la naturaleza, realizando un análisis sobre 
costos en relación con el beneficio y, especialmente, de 
las consecuencias que puede traer aparejada la activi-
dad a realizar sobre la naturaleza. En las actividades de 
la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca se 
instó a tener en cuenta las características de cada zona 
y rehabilitar las áreas perjudicadas como consecuencia 
de la acción humana. Se regula también la necesidad de 

no arrojar desechos radioactivos o tóxicos, controlar en 
lo posible los desastres naturales y, adoptar las medidas 
para prevenir las plagas y enfermedades (Organización 
de las Naciones Unidas, 1982).

Posteriormente, en el año 1992, se celebró la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, en Río de Janeiro. Diversos fueron los resul-
tados de esta conferencia, en razón de la declaración de 
principios realizada en este evento. La “Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, de conteni-
do político-jurídico, contiene veintisiete principios que tra-
tan de establecer los criterios relacionados con los princi-
pales problemas globales del medio ambiente. La misma 
establece como primer principio “que los seres humanos 
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza”, lo 
cual representa la esencia del derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado (Organización de las 
Naciones Unidas, 1992).

En la Conferencia de Río de Janeiro, se incluyó el ambien-
te dentro del desarrollo sostenible, se exhortó a la coo-
peración internacional y a ayudar a los países más vul-
nerables desde el punto de vista ambiental. También se 
declaró la guerra como enemiga del desarrollo sostenible 
y se aseveró que la paz, el desarrollo y la protección del 
medio ambiente, son inseparables, así como se hizo un 
llamado a promulgar leyes que protegieran el medio am-
biente. Se consagró el derecho de los Estados sobre sus 
recursos naturales y su responsabilidad en que los ejer-
cicios de esos derechos no afecten y no causen daños al 
medio ambiente, o a zonas que estén fuera de su jurisdic-
ción. Se advirtió, con énfasis, sobre el peligro de extinción 
que corría una especie: la humana (Organización de las 
Naciones Unidas, 1992).

En el año 2002, la Declaración de Johannesburgo sobre 
Desarrollo Sostenible, en la Cumbre Mundial celebrada 
del día 2 al 4 de septiembre, renovó el compromiso esta-
blecido en 1992, y se estableció una relación aún más es-
trecha entre el ejercicio y respeto de los derechos huma-
nos con el desarrollo económico sostenible. Se dejaron 
expuestos los problemas más acuciantes de las socieda-
des contemporáneas, entre ellos: la pobreza, el deterioro 
medioambiental, la pérdida de la biodiversidad, la deser-
tificación, los desastres naturales, las disparidades mun-
diales y la profunda brecha, que cada vez ha aumentado, 
entre ricos y pobres. Se reafirmó, además, el compromiso 
de la asociación para la colaboración en beneficio de las 
presentes y futuras generaciones para el suministro de 
agua, energía, servicios básicos, salud, protección de la 
biodiversidad, utilización correcta de la tecnología para el 
desarrollo, la educación y la capacitación a fin de erradi-
car de forma definitiva el subdesarrollo (Organización de 
las Naciones Unidas, 2002).
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En julio de 2022 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la decisión histórica de reconocer el dere-
cho a un ambiente sano como derecho humano, lo cual 
constituye la expresión de que la comunidad internacio-
nal ha entendido que puede unirse para enfrentar la crisis 
medioambiental que padece el planeta (Organización de 
las Naciones Unidas, 2022). La Resolución 76/300, de 28 
de julio de 2022, de la Asamblea General de Naciones 
Unidas “reconoce el acceso a un medio ambiente limpio, 
sano y sostenible como un derecho humano universal”. 
(Organización de las Naciones Unidas, 2022). Aunque la 
citada Resolución no es jurídicamente vinculante, puede 
constituirse en un elemento que impulse la actuación de 
los países en favor de un medio ambiente sano y limpio y 
empoderar a los ciudadanos para exigir responsabilida-
des a sus gobiernos. Así mismo, puede complementar, 
reforzar y ampliar el marco legal internacional, regional y 
nacional existente en torno al tema (Organización de las 
Naciones Unidas, 2022).

En la Convención Americana de Derechos Humanos, en 
ningún precepto reconoce expresamente el derecho del 
medio ambiente sano, aunque se entiende incluido entre 
los derechos económicos, sociales y culturales protegi-
dos en el artículo 26. Además, la Convención reconoce 
otros que se han considerado conexos y concomitan-
tes al mismo, como el de vida, integridad personal, pro-
tección familiar y propiedad (Organización de Estados 
Americanos, 1969). Sin embargo, con la adopción del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, también conocido como Protocolo 
de San Salvador, ratificado por el Ecuador el 2 de octu-
bre de 1993, se dispone de manera expresa en el artícu-
lo 11 que: “Todos tienen derecho a vivir en un ambiente 
sano y a tener acceso a servicios públicos básicos. 2. Los 
Estados partes deben promover la protección, la preser-
vación y el mejoramiento del ambiente”. (Organización de 
las Naciones Unidas, 1988)

A los efectos de este estudio merece especial mención 
la posición de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (2017), respecto a la configuración del derecho 
a un ambiente sano, expresada en la opinión consultiva 
OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017 solicitada por la 
República de Colombia. La misma se pronuncia acer-
ca de la necesidad que este derecho se entienda como 
un derecho con connotaciones tanto individuales como 
colectivas. 

“En su dimensión colectiva, el derecho a un ambiente 
sano constituye un interés universal, que se debe tanto 
a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el de-
recho al medio ambiente sano también tiene una dimen-
sión individual, en la medida en que su vulneración puede 
tener repercusiones directas o indirectas sobre las per-
sonas debido a su conexidad con otros derechos, tales 

como el derecho a la salud, la integridad personal o la 
vida, entre otros”. (CIDH, 2017, p.27) 

Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(2017), consideró importante resaltar que, el derecho al 
medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferen-
cia de otros, protege los componentes del medio ambien-
te, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intere-
ses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o 
evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se 
trata de proteger a la naturaleza y al medio ambiente no 
solamente por el provecho que representa para el ser hu-
mano o por los efectos que su degradación podría causar 
en otros derechos de las personas, como la salud, la vida 
o la integridad personal, sino por su importancia para los 
demás organismos vivos con quienes se comparte el pla-
neta, también merecedores de protección en sí mismos. 

Específicamente, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (2017), resalta que el precitado derecho pro-
tege los componentes del medio ambiente, así como 
los intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de 
evidencia y/o certeza acerca del riesgo a las personas. 
También, la opinión consultiva OC-23/17, de 15 de no-
viembre de 2017, destaca el nexo de interdependencia 
e indivisibilidad entre la protección del medio ambiente 
y los derechos humanos, lo que indica que los perjuicios 
ambientales pueden vulnerar todos los derechos funda-
mentales, pues el pleno disfrute de tales derechos requie-
re de un medio ambiente adecuado.

Como resultado del interés del Estado en cumplir los 
compromisos internacionales asumidos con motivo de los 
pactos y convenios para la protección del medio ambien-
te y la naturaleza, Ecuador ha asumido, desde el punto 
de vista normativo la regulación fundamental en relación 
con la protección del ambiente. Ha creado un Ministerio 
para la atención priorizada del tema y ha regulado, muy 
especialmente, desde el punto de vista administrativo y 
penal, las formas de sancionar aquellas conductas que 
afectan el ambiente y la naturaleza. 

La Constitución regula el derecho al medio ambiente 
sano, en el Título II dedicado a los Derechos, Capítulo 
segundo sobre Derechos del Buen Vivir, sección segunda 
denominada “ambiente sano”. El artículo 14 reconoce el 
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibi-
lidad y el buen vivir, sumak kawsay. El propio artículo 14 
declara de “interés público la preservación del ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados”. (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008)

Al mismo tiempo, se regula como derecho de libertad, en 
el artículo 66, numeral 27 y se establece como responsa-
bilidad de los ciudadanos el respeto “a los derechos de 
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la naturaleza, a preservar un ambiente sano y a utilizar los 
recursos naturales de modo racional, sustentable y sos-
tenible”. Por otra parte, en la regulación del régimen del 
Buen Vivir, Capítulo segundo, dedicado a la biodiversidad 
y recursos naturales, específicamente en su sección pri-
mera denominada “Naturaleza y Ambiente”, en el artículo 
397, se establece que en caso de daños ambientales se 
“actuará de forma inmediata y subsidiaria para garantizar 
la salud y la restauración de los ecosistemas”. (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

En el Título VI, en su artículo 276 numeral 4, se fijan los 
objetivos del régimen de desarrollo, en los que se esta-
blece, la necesidad de la recuperación y conservación de 
la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 
que garantice a las personas y colectividades el acceso 
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, 
y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del pa-
trimonio natural. Puede observarse que el Estado asume 
compromisos, que refrenda también en el artículo 397 de 
la Constitución, para garantizar el ambiente sano y eco-
lógicamente equilibrado. En el mencionado artículo figura 
el permitir que cualquier persona natural o jurídica, co-
lectivo o grupo humano, pueda establecer una demanda, 
ejercer acciones legales ante autoridades administrativas 
o judiciales o solicitar medida cautelar cuando se trate de 
amenazas, riesgos o infracciones al ambiente (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

El Estado ecuatoriano se compromete a “establecer me-
canismos efectivos de prevención y control de la contami-
nación ambiental, de recuperación de espacios naturales 
degradados y de manejo sustentable de los recursos na-
turales”, así como a “regular la producción, importación, 
distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos 
y peligrosos para las personas o el ambiente”. Asimismo, 
en la CRE, se asume el deber del Estado de asegurar, 
manejar y administrar las áreas protegidas, garantizar la 
conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de 
las funciones ecológicas de los ecosistemas y “estable-
cer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos 
y desastres naturales, basado en los principios de inme-
diatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidari-
dad”. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

En el Código Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014) se ha dejado plasmada la voluntad del 
Estado de proteger el aire, el suelo, el agua, la flora y la 
fauna silvestres de manera que, desde el punto de vista 
normativo, a las personas se les reconoce el derecho a 
vivir en un ambiente sano y saludable y a que sea res-
petado el principio de estar en armonía con todos y con 
todo. Se sancionan en el COIP las conductas que conta-
minan las vertientes, incendian o destruyen los bosques 
o aquellas empresas que arrojan los desechos a los ríos. 
También se refleja la necesidad de respetar el equilibrio 
ecológico y la calidad de vida de las personas, tipificando 
aquellos comportamientos que lesionan la preservación, 

resguardo y mejora del ecosistema. En materia ambiental 
se invierte la carga de la prueba y, consecuentemente, 
el demandado tendrá que acreditar que no ha causado 
el daño. 

En los artículos 389, 395, 396, 397, 398, 399, 401, del 404 
al 409, del 411 al 415 de la Constitución de la República 
del Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008), en la Ley de Gestión Ambiental (Ecuador. Congreso 
Nacional, 2004) y en el Código Orgánico del Ambiente , 
se establecieron las políticas públicas para la protección 
ambiental. Zambrano, et al. (2018), las califican como 
políticas públicas básicas y señalan que, más allá de la 
normativa preventiva, disuasiva y sancionadora, se reco-
nocen en la práctica los abusos, excesos y daños pro-
vocados como consecuencia de la explotación minera y 
petrolera. 

Las políticas públicas fijadas por el Estado ecuatoriano 
están centradas en minimizar los riesgos medioambien-
tales, atribuyéndole la responsabilidad a cada habitante 
o institución de realizar acciones que propendan a ser 
socialmente rentables, justas y que hagan sustentable 
la sociedad. Se orienta coordinar, entre todos los secto-
res, una adecuada gestión ambiental, tener en cuenta las 
consideraciones ambientales para la toma de decisiones, 
propender a la cogestión racional y sostenible en lo inter-
no y con otros países, aplicar de manera efectiva y efi-
ciente las leyes, fortalecerlas y sistematizarlas; así como 
establecer incentivos que privilegien la gestión ambiental 
y el desarrollo sustentable. En el orden de programas y 
proyectos se establece como política promover aquellos 
que beneficien y en el que participen los grupos menos 
favorecidos, al tiempo que se establece como objetivo 
dar prioridad a la educación y capacitación ambiental 
(COA, 2017).

En las relaciones con otros países se estableció, como 
política pública, mantener una actitud de apertura a la 
colaboración y cooperación para cumplir los compromi-
sos, convenios y tratados suscritos por el Ecuador para 
una adecuada gestión ambiental y la exigencia a las 
compañías extranjeras de un comportamiento tecnológi-
co ajustado en relación con el ambiente. Por otra parte, 
se establece la prioridad en atender a la prevención y 
control de los daños ambientales, atender la calidad y efi-
ciencia de los servicios, equipamientos y condiciones de 
hábitat humano, establecer como instrumento obligatorio 
el estudio de impacto ambiental. También se estableció 
ofrecer prioridad, tratamiento y solución a los problemas 
de la pobreza, desorden de los suelos, desforestación, 
contaminación, manejo deficiente de desechos tóxicos, 
desertificación, desastres naturales y ambientales, entre 
otros (Zambrano et al., 2018).

Se dispuso dar prioridad a los problemas ambientales 
que afectan determinadas zonas geográficas, como los 
bosques de nor-occidente del país y de las estribacio-
nes exteriores de los Andes ecuatorianos; ecosistemas 
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de manglares en la costa ecuatoriana, Selva Amazónica, 
Archipiélago Galápagos, Golfo de Guayaquil, ciudades 
de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Esmeraldas, 
Santo Domingo de los Colorados, Quevedo, Babahoyo, 
Machala, Portoviejo y Lago Agrio (Nueva Loja); zonas 
agrícolas andinas con importantes procesos erosivos y 
sistemas lacustres. Se estableció la política que permitiría 
prestar atención a actividades hidrocarburíferas, mineras, 
pesqueras, agroindustrias en medios ecológicos delica-
dos, producción agrícola con alta tecnología, industrias 
generadoras de desechos peligrosos y tóxicos, industrias 
generadoras de emanaciones contaminantes y de ema-
naciones que afectan a cambios climáticos y a la capa de 
ozono, y al sector transporte de servicio público y privado 
(Zambrano et. al., 2018).

Por Decreto de fecha 5 de junio de 2021, el Presidente de 
la República del Ecuador en ejercicio de las facultades 
que le confieren los incisos 5 y 6 del artículo 147 de la 
Constitución , declaró de prioridad nacional el desarro-
llo sostenible en el Ecuador, entendido como mejora de 
la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de 
carga de los ecosistemas con solidaridad y equidad para 
con las presentes y futuras generaciones, garantizando el 
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar social. El Presidente cam-
bia la denominación del Ministerio del Ambiente y Agua” 
por el de Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (2021). En dicho Decreto ordena el desarrollo 
de incentivos destinados a la protección de la naturaleza 
y los ecosistemas, declara la prioridad del acceso al agua 
en favor de las presentes y futuras generaciones, ordena 
el cumplimiento de las políticas públicas y el avance ha-
cia sistemas de producción y consumo sostenibles. 

Romper con las tradiciones antropocéntricas que han 
provocado graves afectaciones al derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, constituye una tarea 
de extrema complejidad. Una de las más claras manifes-
taciones de esta pretensión lo constituye el voto salvado 
de la Sentencia No. 68-16-IN/21 y acumulado de la Corte 
Constitucional del Ecuador (2021), en el caso No. 68-16-
IN y 4-16-IO de fecha 25 de agosto de 2021, del juez 
Ramiro Ávila Santamaría quien expone la necesidad de 
que las personas se identifiquen con los derechos de la 
naturaleza, y se reconozca el derecho a su protección, 
pues no se trata de un bien que pertenece a una u otra 
persona sino a las presentes y futuras generaciones. 

En el texto sentencial se reconoce, el derecho a la ciudad 
y se argumenta la tesis sobre el derecho del Río Chibunga 
y su cuenca hidrográfica como sujeto que merece pro-
tección jurídica (Corte Constitucional del Ecuador, 2021). 
Aunque el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado es distinto a los derechos de la naturaleza, el 
enfoque que se realiza en la parte de la sentencia corres-
pondiente al voto salvado, los conecta perfectamente. Se 
sustenta que la búsqueda del bienestar de la naturaleza, 

el cual resulta una condición indispensable para la coe-
xistencia armónica de todos los elementos del ambien-
te, y para subsistencia de las especies. La defensa de la 
preservación, cuidado y rehabilitación de la naturaleza, 
forma parte del proceso necesario para garantizar el de-
recho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Se ratifica en la sentencia, la necesidad de un cambio en 
la sensibilidad, en la conciencia y de paradigma jurídico 
sobre la existencia de la vida, pues las leyes, la teoría del 
Derecho, las doctrinas y las propias garantías constitucio-
nales se encuentran concebidas para los seres humanos, 
sin que se hayan pensado teniendo en cuenta que, sin 
la naturaleza, no sería posible la vida, pues la especie 
humana depende de esta. La teoría defendida en el voto 
salvado de la Sentencia No. 68-16-IN/21 y acumulado, 
2021, se sustenta en el reconocimiento de la titularidad 
de derechos a la naturaleza, y su legitimación para recla-
mar todos los derechos que otorga la Constitución, aun-
que para ello deba ser representada. 

El análisis del contenido del voto deja expuesto el reto 
que representa la defensa real y práctica de la natura-
leza como sujeto de derecho pese a su reconocimiento 
constitucional. El Río Chibunga merecía que se respetara 
íntegramente su existencia, la regeneración de sus ciclos 
vitales, sus procesos y su vida, que también permite a 
los humanos vivir en plena armonía con la naturaleza, sin 
embargo, esto no fue acogido por la mayoría de los jue-
ces, lo cual deja en evidencia la dificultad al ofrecer tutela 
efectiva a los derechos de la naturaleza. El texto escrito 
del voto salvado en la Sentencia No. 68-16-IN/21 (Corte 
Constitucional del Ecuador, 2021) constituye un método 
pedagógico para que su mensaje impregne, en las pre-
sentes y futuras generaciones, un accionar diferente. 

Ávila Santamaría, reconoce la vida más allá de lo huma-
no, afirmando que “somos naturaleza, somos animales, 
somos seres como millones de otros que merecen existir. 
Al final, sin aire morimos en pocos minutos, sin agua ni 
comida morimos en pocos días; o sea, sin naturaleza mo-
rimos”. (Corte Constitucional del Ecuador, 2021). Su idea 
es que se aprecie el valor de la naturaleza bajo una nueva 
concepción, en la que se otorgue la real trascendencia 
que tiene su cuidado y preservación para la humanidad. 
Ello significa un tributo para el disfrute del derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que implica 
lograr un estado de armonía y coexistencia entre todos 
los componentes del ambiente y propiciar el desarrollo, 
sin perjudicar el futuro de la humanidad. 

Desde lo estrictamente jurídico, es necesario impregnar 
en los juristas que la naturaleza no es objeto, cosa, bien o 
propiedad, como se le reconoció durante mucho tiempo, 
no es algo inerte y sin historia, ella posee derechos y es 
el hombre el principal agente de cambio para su cuida-
do, conservación, protección y defensa. Al respecto, en 
el voto salvado señala lo siguiente: “Considerar, por ejem-
plo, que el río Chibunga es un ser vivo, que nutre y da vida 
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a otros seres (además de la especie humana), que forma 
parte de un ecosistema en el que el humano es una parte 
(y lastimosamente la más nociva) y que merece protec-
ción, no es una cuestión obvia desde el sentido común 
dominante. Estamos acostumbrados a comprar y vender 
a la naturaleza, en forma de pedazos de tierra, botellas de 
agua, tanques de oxígeno, comida chatarra. Nos es más 
familiar mirar una pantalla de teléfono o de televisión que 
mirar y contemplar un atardecer, una estrella en el firma-
mento, un río que vibra o una montaña que nos cobija”. 
(Corte Constitucional del Ecuador, 2021)

Hacer salir a las personas de un paradigma antropocén-
trico, que indica que la naturaleza sirve porque es útil 
al hombre, para adentrarse en el biocéntrico ajustado a 
la idea de que los humanos somos naturaleza y que se 
debe vivir conforme a sus exigencias, no es tarea fácil. 
Este cambio de mentalidad necesita de creatividad y una 
dosis alta de atrevimiento, tomarse en serio la plurinacio-
nalidad, la interculturalidad, el respeto a la Pachamama y 
el Sumak Kawsay que los pueblos y nacionalidades indí-
genas esgrimen en su actuación diaria. La relación armó-
nica entre los elementos que conforman el ambiente, el 
respeto de los derechos de la naturaleza y el derecho hu-
mano a un ambiente sano, limpio, adecuado, ecológica-
mente equilibrado conforma un paradigma trascendental 
para la defensa de la vida en la tierra. 

El voto salvado del juez Ramiro Ávila Santamaría, valió la 
pena por un mejor Derecho, protector de “quienes no tie-
nen voz ni representación, y por un mundo diferente, más 
natural y más justo. Por el río Chibunga, su ecosistema y 
por las personas que viven en Riobamba y merecen estar 
en armonía con su río” (Corte Constitucional del Ecuador, 
2021) La defensa de los derechos de la naturaleza que 
ha realizado Ávila Santamaría fortalece el derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues con-
duce al entendimiento de que, sin la preservación de la 
naturaleza, el futuro de la especie humana se encuentra 
en riesgo.

En este punto se comienza con la más cruda conclusión 
apoyada en el criterio de Ferrajoli (2022), la humanidad 
se encuentra al borde de una catástrofe ecológica, en 
alto riesgo de extinción y “no de una extinción natural 
como las de los dinosaurios, sino un insensato suicidio 
masivo debido a la actividad irresponsable de los propios 
seres humanos”. Una situación que se encuentra a la vista 
de todos, incluyendo los gobiernos, que son totalmente 
conscientes de los daños medioambientales que están 
trastornando a la humanidad y constituyen el resultado 
de su propio comportamiento. “No obstante, seguimos 
actuando como si fuésemos las últimas generaciones que 
viven sobre la Tierra”. (p.9)

El derecho a un ambiente sano en la etapa actual es 
considerado como un derecho humano, reconocido así 
por la comunidad internacional y refrendado constitucio-
nalmente en el Ecuador. A este se le agrega el término 

ecológicamente equilibrado, porque de lo que se trata 
es de lograr una vida digna, adecuada, de calidad, que 
elimine las grandes barreras entre ricos y pobres, que 
propicie la paz, el desarrollo y la conservación de la natu-
raleza, tanto para las presentes como para las futuras ge-
neraciones. Aunque no será un proceso simple modificar 
la conciencia de las personas para que se comprenda 
que los derechos no son solamente de los humanos sino 
de la naturaleza de la que formamos parte, la comunidad 
internacional se encuentra transitando hacia ese paradig-
ma tan necesario para la conservación del planeta.

Evidentemente, la esencia de la cuestión radica en ga-
rantizar el pleno ejercicio de los derechos ecológicos, uti-
lizando la vía más conveniente a los intereses generales, 
para lo cual deben movilizarse todas las fuerzas indivi-
duales y sociales porque está en juego la vida, la salud, 
el desarrollo, la dignidad y la posibilidad de garantizar 
un futuro mejor. El Derecho debe estar atento a lo que 
ocurre con la naturaleza, a lo que hacen los gobiernos en 
cuanto a los recursos y debe medir hasta qué punto en la 
realidad se cumplen los compromisos contraídos con la 
comunidad internacional y con los propios ciudadanos de 
la nación porque, de hecho, todavía se producen graves 
daños ambientales. 

La desertificación, la extinción de especies animales y 
vegetales, la afectación de la biodiversidad, la desapa-
rición de las selvas húmedas tropicales, el cambio en los 
patrones climáticos, la contaminación del aire, del agua y 
de la atmósfera, constituyen daños que ya no se pueden 
reparar. De modo que, todas las personas, sin excepción, 
se encuentran llamadas a resarcir, en lo que sea posible, 
el deterioro ecológico que se ha sufrido en las últimas dé-
cadas, a disminuir desde cualquier posición los daños al 
ambiente y a educar a la sociedad para prevenir los que 
puedan ocasionarse. 

Los niños en las escuelas o en actividades educativas o 
comunicacionales; los científicos en los centros de inves-
tigación, los políticos en sus discursos o a través de sus 
mecanismos de planificación y control y la sociedad en 
general, están llamados a librar una batalla contra los de-
predadores de la naturaleza. Si esto no fuera suficiente, 
será necesario crear otros mecanismos para que, de una 
vez, se comprenda que el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado solo podrá ser garantizado si 
se logra la adecuada coexistencia entre los componentes 
que conforman el ambiente, para lo cual resulta trascen-
dental el uso racional de los recursos naturales. 

En Ecuador, como en cualquier otro lugar del planeta, se 
presenta la disyuntiva de explotar los recursos naturales y 
proveer a la sociedad de determinados bienes y servicios 
o conservar el ambiente sano y ecológicamente equilibra-
do que se requiere para proteger la vida y la salud de 
las personas del presente e incluso las del futuro. Al res-
pecto Morales (2021), asegura que, mientras en las po-
líticas de desarrollo del país se incluyan megaproyectos 
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extractivistas, no se puede garantizar el derecho a un 
ambiente sano, dados los niveles de contaminación am-
biental que han de producirse a pesar de los estudios de 
impacto. 

Es cierto que las ganancias que se obtienen a partir de 
la comercialización del petróleo y minerales pueden re-
sultar provechosas para adquirir medicamentos, atender 
la salud de las personas y satisfacer otras necesidades 
básicas, pero ello no compensa la cantidad de enferme-
dades que se producen como resultado de la contamina-
ción de los ríos, que además requieren después millones 
de dólares para restablecerlos. En tal sentido se coincide 
con Morales (2021), quien advierte que ni siquiera los es-
tudios previos para la extracción de petróleo y mineral en 
Ecuador han podido prevenir los daños ambientales al 
agua, el aire, la atmósfera, el suelo, pues no se puede 
prevenir la desforestación, la migración de las especies, 
la extinción de otras o la contaminación sonora, efectos 
que muchas veces producen daños irreparables. 

Sin duda, lograr la conciliación entre la ejecución de los 
megaproyectos de extractivismo y el derecho a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado resulta 
extremadamente complejo. Las políticas públicas enca-
minadas al desarrollo de proyectos de energía renovable, 
energía hidroeléctrica, bio-combustibles, eólica, entre 
otras obras sociales, únicamente pueden ser calificadas 
como sostenibles si, durante su construcción y ejecución, 
se protegen y preservan los ecosistemas. De tal modo 
que continúa siendo un reto librar las batallas necesarias 
por alcanzar la perfecta armonía entre los seres vivos y 
el medio ambiente, pues las normativas y compromisos 
asumidos por el Estado ecuatoriano, por sí solos, no se-
rán suficientes para garantizar el derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado. 

Ahora bien, el Estado debe realizar acciones para garan-
tizar el derecho de las personas a vivir y desarrollarse en 
un ambiente limpio, saludable, próspero, pues este no es 
un derecho que se satisfaga con la mera inacción o con 
que el Estado no produzca afectación a los ciudadanos. 
Implica la implementación de las políticas de protección 
ambiental, extender los espacios libres de contamina-
ción, propiciar el bienestar de las personas en igualdad 
de condiciones y proveerles de una vida digna. Al mismo 
tiempo se proclama la búsqueda de mecanismos para 
promover el desarrollo sostenible y con ello que las gene-
raciones futuras puedan disfrutar de esos mismos espa-
cios que hoy corresponde preservar para ellos. 

CONCLUSIONES

Aunque el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado se ha reconocido como derecho humano, la 
consideración de que el Derecho Ambiental lo enfoque 
más allá de estos límites resulta precisamente de la nece-
sidad de defender, de la forma más urgente, los derechos 
que le corresponden a la naturaleza ante la catástrofe 

medioambiental que afecta al planeta. La única forma 
de garantizar la vida en la tierra es empoderando a las 
personas, colectivos, grupos, nacionalidades, etc. para 
que actúen en defensa de la naturaleza como sujeto de 
derecho, y haciendo gala de su derecho humano, que 
autoriza a oponerse ante los graves daños y amenazas 
cada vez más frecuentes a los recursos naturales y al am-
biente limpio, sano y sostenible, que se requiere para las 
presentes y futuras generaciones.

El término ecológicamente equilibrado viene a reforzar la 
idea del derecho a un ambiente sano, limpio y sosteni-
ble como derecho universal, lo cual constituye la garantía 
de una vida digna, saludable, en constante crecimiento 
y desarrollo para las familias y para la supervivencia de 
la humanidad en general. Se coincide en que este dere-
cho constituye, en la actualidad, una de las grandes pro-
blemáticas de la vida política y social de cualquier país. 
Cuando ello se relaciona con la consideración de la natu-
raleza como sujeto de derechos, se convierte en uno de 
los más relevantes desafíos teóricos que debe abordar el 
Derecho en su desarrollo, en aras de preservar los dere-
chos de la naturaleza. 

Aun cuando la Constitución de la República del Ecuador 
prevé una protección ecológica holística, que va más allá 
de la protección antropocéntrica del medio ambiente, ello 
no ha impedido que se continúe realizando una activi-
dad de extracción que tiene resultados lamentables para 
múltiples ecosistemas. Mientras los recursos naturales se 
sigan explotando desmedidamente, la sobrevivencia del 
ser humano no podrá ser asegurada. Es necesario utilizar 
todas las vías para incentivar en las personas el amor a la 
vida a través del respeto a la naturaleza, de lo contrario, 
el futuro se habrá desvanecido, teniendo como causante 
esencial de ese colapso, al propio género humano. 

Es por ello, que la sistematicidad requerida en la educa-
ción ambiental deberá constituir un eje que no solamente 
se exija a niveles documentales burocráticos, al contrario, 
deberá formar parte de la política pública del Estado. Es 
necesario acotar que esta problemática, puede ser cata-
logada como un elemento moral de nuestras naciones y 
que su solución está verdaderamente pendiente.
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ABSTRACT

Despite the fact that Ecuador has a Constitution that enshrines 
the principles of freedom, equality and minimal criminal interven-
tion, with an express rule that prohibits discrimination based on 
“judicial past” and that the Constitutional Court and the National 
Court of Justice have insistently pronounced for the exceptional 
application of preventive detention, the Comprehensive Organic 
Criminal Code maintains unchanged the third paragraph of the 
article 536, which prohibits judges from substituting this precau-
tionary measure for another of lesser rigor when lawbreakers are 
recidivists; this situation that has caused high rates of people de-
prived of liberty without conviction, around which a serious prison 
crisis has unfolded with at least 385 deaths in seventeen mon-
ths. The study that is presented, carried out under a qualitative 
approach and the critical and reflective method has allowed to 
show the internal contradictions between the criminal legal norms; 
the principles that the Code itself states and the constitutional text, 
in addition to revealing the social need to adopt Urgent legal re-
forms around preventive detention to help to reduce the negative 
effects of violence in detention centers and comply with constitu-
tional mandates.

Keywords: 

Recidivism, precautionary measures, preventive detention, depri-
vation of liberty.

RESUMEN

A pesar de que Ecuador cuenta con una Constitución que consa-
gra los principios de libertad, igualdad y mínima intervención pe-
nal, contando con norma expresa que prohíbe la discriminación 
en razón del “pasado judicial” y que la Corte Constitucional y la 
Corte Nacional de Justicia se han pronunciado insistentemente 
por la aplicación excepcional de la prisión preventiva, el Código 
Orgánico Integral Penal mantiene inmutable el tercer párrafo del 
artículo 536 que prohíbe a los jueces sustituir esta medida caute-
lar por otra de menor rigor cuando se trate de reincidentes, situa-
ción que entre otros factores, ha provocado, altos índices de per-
sonas privadas de libertad sin condena, alrededor de lo cual se 
ha desplegado una grave crisis penitenciaria con, al menos, 385 
muertes en diecisiete meses. El estudio que se presenta, realiza-
do bajo un enfoque cualitativo y el método crítico y reflexivo, ha 
permitido mostrar las contradicciones internas entre las normas 
jurídico penales, los principios que el propio Código enuncia y el 
texto constitucional, además de dejar en evidencia la necesidad 
social de adoptar urgentes reformas legales en torno a la prisión 
preventiva para contribuir a disminuir los efectos negativos de la 
violencia en los centros de privación de libertad y cumplir con los 
mandatos constitucionales. 

Palabras clave: 

Reincidencia, medidas cautelares, prisión preventiva, privación 
de libertad.
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INTRODUCTION

The Ecuadorian Organic Integral Penal Code (COIP) 
constitutes a legal instrument that, despite having been 
reformed to integrate with democratic and progressive 
trends, many of its institutions do not comply with the re-
quirements demanded by the social and constitutional 
order, as it is the case of the impossibility of substituting 
preventive detention for defendants who are recidivists or 
for crimes of embezzlement, overpricing in public procu-
rement and other crimes of corruption in the private sec-
tor, which openly contradicts the constitutional principle of 
minimum intervention.

As a result of the abuse of preventive detention, at the 
end of 2021 more than 40% of those deprived of liberty 
were without a sentence which is a complex fact, given 
that these people are innocent and are in danger of death 
in the prisons of Ecuador where between the years 2021 
and what has elapsed in 2022 “at least 385 people” depri-
ved of liberty have been murdered in less than seventeen 
months, without being a direct person responsible for tho-
se deaths until now (Noroña, 2022).

Freire (2021), an Ecuadorian researcher, affirms that the 
number of prisoners have increased with the presence of 
the pandemic, whereas Sotalin (2021), assures that jud-
ges in Ecuador excessively impose the precautionary me-
asure of preventive detention, instead of using other pre-
cautionary measures. Even though as of November and 
December 2021 some changes have been taking place 
in favor of placing limits on the abuse of the precautionary 
measure of pretrial detention, there are still mandatory re-
gulations such as the one provided for in the third para-
graph of article 536 of the COIP, deserving of criticism and 
reflection.

The essential purpose of this article is to analyze the un-
constitutionality of article 536 of the COIP in relation to the 
impossibility of substituting preventive detention when 
the defendant is a person considered a repeat offender; 
since, although there are indications of exceptionality to 
apply preventive detention from international instruments 
and the Constitution, the criminal legal norm remains 
immutable.

Given the serious prison reality and the rigid Ecuadorian 
regulatory context, the following question arises: Will it 
be appropriate, from the constitutional order, to continue 
applying mandatory preventive detention when the defen-
dant is a repeat offender, as provided in the third section of 
article 536 of the Code Organic Comprehensive Criminal?

The objective of this study was to substantiate the un-
constitutionality of the third statement of article 536 of the 
COIP, which prohibits provision of a precautionary measu-
re other than preventive detention for recidivists.

METHODOLOGY

The study carried out has a qualitative and descriptive 
scope in which the methods were used in a dialectical 
relationship: doctrinal, exegetical, analytical, historical 
and legal, which, together with documentary techniques, 
allowed extracting the necessary ideas from texts, natio-
nal and international legal norms. international organiza-
tions to carry out the critical and reflective analysis that 
makes up this writing as the final text.

Logical deductive reasoning, the critical method and the 
systemic approach have made it possible to evaluate the 
legal norms as a whole and separately, analyzing the in-
ternal contradictions between the precepts that describe 
recidivism and the prohibition to replace preventive de-
tention in cases of recidivism in the COIP and those that 
are presented between this legal body and other postula-
tes of a higher hierarchy provided for in the Constitution of 
the Republic of Ecuador and international Human Rights 
instruments such as the right to freedom, equality, and 
non-discrimination.

DEVELOPMENT

As a recent background on the subject, the sentence 
issued by the Ecuadorian Constitutional Court (CCE in 
Spanish), dated August 18, 2021, can be delimited, when 
resolving the consultation fostered by the Judge Speaker 
Paola Campaña Terán of the case filed at No. 17282-2020-
00210, in the Criminal Judicial Unit based in the Iñaquito 
Parish of the Metropolitan District of Quito; regarding the 
prohibition established in article 536 of the COIP to repla-
ce pretrial detention in offenses punishable with a custo-
dial sentence of more than five years where the unconsti-
tutionality of such limitation was declared (Ecuador. Corte 
Constitucional, 2021).

The Comprehensive Organic Criminal Code (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2014) added a note at the end of ar-
ticle 536 where it states that the phrase “in offenses pu-
nishable by imprisonment for more than five years” has 
been declared unconstitutional, however, the precept is 
still in force of the COIP states:

Art. 536.- Substitution. - There is no substitution in offenses 
punished by a custodial sentence of more than five years, 
nor in crimes of embezzlement, overpricing in public pro-
curement or acts of corruption in the private sector.

If the substitute measure is breached, the judge will leave 
it without effect and in the same act will order the preven-
tive detention of the defendant.

Nor may preventive detention be substituted by another 
precautionary measure in the case of a case of recidivism 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2014).

The National Court of Justice (Ecuador. Corte Nacional de 
Justicia, 2021) through Resolution No. 14 of December 15, 
2021, carried out an analysis of the minimal requirements 
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to impose preventive detention and declared the exceptio-
nality of this precautionary measure, making special refe-
rence to the sentence of the Constitutional Court (Ecuador. 
Corte Constitucional, 2021) No. 8-20-CN/21 cited above. 
Based on this disposition of the (CNJ) it is mandatory, both 
for judges and prosecutors, the obligation to demonstrate 
that there are no other alternative precautionary measures 
to preventive detention that insure the defendant, which 
must be substantiated in accordance with the principles 
of necessity, suitability and proportionality.

Resolution No. 14-2021 of the CNJ, with the force of law, 
establishes that preventive detention will be applicable as 
an ultima ratio measure; in this sense, whenever there is 
another less harmful for the defendant, it will be applied 
in preference to this detention measure, trying to fulfill the 
purpose of carrying out justice (Ecuador. Corte Nacional 
de Justicia, 2021).

Although in this study, reference is made to the three cir-
cumstances provided for in article 536 of the COIP con-
cerning the prohibition of replacing preventive detention 
with other precautionary measures of lesser rigor, the at-
tention center and the one to which it is dedicated, for 
the moment, The greatest criticism is the statement that 
expresses, “Nor can preventive detention be replaced by 
another precautionary measure when it is a case of recidi-
vism”. (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014)

The controversial issue that this situation entails forces us 
to consider different topics, such as precautionary mea-
sures and their legal nature; pretrial detention, individual 
rights; the right to freedom and recidivism. All this will 
allow to reach conclusions regarding the need or inappro-
priateness of applying preventive detention as a precau-
tionary measure in cases of recidivism.

Precautionary measures: background

The precautionary measures are nothing more than a set 
of actions aimed at guaranteeing goods or people to sa-
tisfy some future need, a provision that can be taken by 
any authority that has suspicions about the possible civil, 
criminal, administrative or labor responsibility of a person. 
natural or legal. In any case, it is a violation of some right 
based on a judge’s criteria that, although it must be ratio-
nally justified, goes against the presumption of innocen-
ce in any type of process, jurisdictional or not. As stated 
by Morello & Vescovi (2005), that precautionary measu-
res can be understood as the adoption of “the necessary 
provisions to prevent the possibility of damage or danger 
when circumstances dictate it”.

Although it is difficult to verify the exact moment in which a 
precautionary measure was used for the first time, nume-
rous antecedents with special importance to the present 
day can be cited, as is the case of Roman Law; These 
provided through interdictum, (an institution similar to 
precautionary measures about goods) that were nothing 

more than orders or prohibitions imposed by the magis-
trates at the request of an individual and, whose purpose 
was to achieve a prompt solution to the conflict and gua-
rantee the satisfaction of the broken right.

For the analysis of the legal nature of this institution, it is 
essential to cite Calamandrei (2017), an important Italian 
jurist and proceduralist who developed the famous work 
“Introduction to the systematic study of precautionary me-
asures”. This author points out that these are those juris-
dictional rulings that are provisional and not final in nature, 
since they are aimed at avoiding situations of danger or 
damage that may occur with respect to goods or persons 
during the conduct of a process, to which refers to the 
Latin locution periculum in mora, (translated into Spanish: 
danger in delay). 

The periculum in mora not only requires the need to pre-
vent a situation of danger or future damage that may be 
harmful, but also that, due to the imminence of such si-
tuations of danger or damage, it is urgent to take such 
measures, because in case of delay, the feared dama-
ge or danger could become effective and irremediable. 
It is a relationship between the categories prevention and 
urgency, which will inevitably have to be demonstrated. 
(Duran Silva, 2019)

The need for these measures arises precisely from the in-
efficiency in the administration of justice over time, that is, 
due to the delays that occur in the conduct of a process, 
of any nature at present. Despite the fact that there are 
various ways of resolving conflicts, which precisely seek 
to guarantee procedural speed, this is a pending task, 
which justifies the requirement to maintain precautionary 
measures as a form of procedural guarantee. However, 
these precautionary measures cannot be taken delibera-
tely or arbitrarily, which imposes the need for them to be 
preceded by a series of activities aimed at guaranteeing 
their fairness and exceptional application, in an effort to 
guarantee procedural justice and the enjoyment of rights 
effectively.

In this regard, Calamandrei (2017), argues that precautio-
nary measures require the presence of a legal interest that 
is necessary to protect from a situation of danger or latent 
damage, as a consequence of the delay in the production 
of a final resolution, at the same time that it alerts about 
the need to demonstrate the threat, for the feared damage 
to become effective, that is, to occur definitively, transfor-
ming itself into irreparable damage.

Morello & Vescovi (2005), refer to three minimal require-
ments, in any matter, to apply precautionary or preventive 
measures:

A. That the case or offense committed is of such serious-
ness that it warrants the need to impose the measure,
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B. that the adoption of such a provision is urgent, because 
otherwise, a danger, damage or serious harm could be 
produced for the claimant.

C. that it be sought with the limitation imposed on 
the early sentenced, to avoid irreparable damage.
Having made the general references regarding the back-
ground of all types of precautionary measures in different 
matters, it is worth asking what is the legal nature of per-
sonal precautionary measures.

Legal nature of personal precautionary measures.

When talking about precautionary, preventative, or pre-
ventive measures and the analysis is transferred to the 
field of Criminal Law, the situation becomes much more 
complex, since property, labor or civil rights are no lon-
ger being limited; but, that the consequence for the indi-
vidual has a greater transcendence, it is about freedom. 
In Criminal Law, such measures directly limit the right to 
self-determination, movement and transfer. In almost all 
the laws of the world, in one way or another, with more 
or less guarantees, this right is violated when pretrial de-
tention is ordered without having proven the guilt of the 
person prosecuted. Although in some way, all personal 
precautionary measures constitute a limitation to the indi-
vidual’s right to freedom, preventive detention constitutes 
the most notable expression in this sense.

Freedom is a natural, human and constitutionally recog-
nized right in the sixth Chapter (Rights of freedom) of 
the Constitution of the Republic of Ecuador (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Although free-
dom is a very broad concept, this article refers specifica-
lly to the concept of personal freedom, that is, to what is 
constitutionally provided for in article 66 numeral 29 and 
its literals, where it is stated that:

29. Freedom rights also include:

a. The recognition that all people are born free.

b. The prohibition of slavery, exploitation, servitude and 
trafficking and trafficking in human beings in all its for-
ms. The State shall adopt measures for the prevention 
and eradication of human trafficking, and for the pro-
tection and social reintegration of victims of trafficking 
and other forms of violation of liberty.

c. That no person may be deprived of their liberty due to 
debts, costs, fines, taxes, or other obligations, except 
in the case of alimony.

d. That no person may be forced to do something prohi-
bited or to stop doing something not prohibited by law 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

The right to freedom is an absolutely natural right that has 
been objectified from the constitutional order, therefore, 
it must not only be observed in a mandatory manner, but 
its manifest violations must be sanctioned. It constitutes a 
duty of the State to ensure those actions that could repre-
sent a violation of the right to liberty, which can occur in 

many cases in which the person is preventively deprived 
of liberty when they are still innocent.

The presumption of innocence is a conquest of humanity, 
inalienable and mandatory observance; but in addition, it 
is another right recognized in the Ecuadorian constitutio-
nal norm within the Rights of Protection (Chapter eighth), 
which has been provided as a guarantee of obligatory ob-
servance of due process, for this purpose article 76 literal 
2, states that: “It is The innocence of every person will be 
presumed and they will be treated as such, as long as their 
responsibility is not declared by means of a final resolution 
or enforceable sentence” (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008). Reading these precepts, it would 
be understood that it would be impossible for the State 
to apply a precautionary measure of preventive detention 
to a subject who has not yet been sentenced; however, 
certain circumstances demonstrate the objective need to 
apply this measure.

The COIP itself regulates the budgets that must be given 
so that a person can be brought to trial. In this sense, it will 
be necessary that:

a. there are previous investigations, with objective results, 
on the existence of conduct that constitutes a crime 
and it is possible to determine a person as a suspect;

b. that from these investigations it is possible to deter-
mine, with concrete evidence or indications, that the 
person to be insured may be responsible for the crime 
under investigation and,

c. that the prosecution evidence is sufficient (this term is 
very open and relative), to support a pronouncement 
of a prior conviction.

In its essence, it is necessary to comply with the princi-
ple of objectivity to be able to make decisions that may 
put the freedom, morality and stability of a person at risk, 
which is not always achieved by the Prosecutor’s Office. In 
this sense, Cáceres (2017), has expressed that non-com-
pliance with it repeatedly causes delays in the issuance of 
sentences and in the closing or termination of trials. Even 
worse is that, without charges, the judges apply preventi-
ve detention, in some cases, because it is the easiest way 
to secure the defendant and in others, due to the limita-
tions that the COIP imposes on the judge; not observing 
the presumption of innocence as a legal and universal 
principle.

Preventive detention consists of a precautionary depriva-
tion of liberty, that is, a limitation of the right to personal 
liberty and a violation of the principle of innocence, since 
without having proven the guilt of the person subjected 
to the process, its affectation to the right to freedom is 
provided, however, sometimes the imposition of this pre-
cautionary measure is justified by society and the State 
provided that certain circumstances exist.

The precautionary measure consisting of preventive de-
tention is of a personal nature, it affects the right to liberty 
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for a period of time and will only be applied when the other 
measures are insufficient to ensure the main objectives of 
the criminal procedure. When preventive detention is or-
dered, the defendant is forced to enter a detention center 
during the procedural investigation until the trial is held; 
therefore, it is stated as a method to prevent the defendant 
from escaping and should be the last option to be used, 
preferring to use some minor precautionary measure such 
as house arrest, the use of an electronic security device, a 
bond or surety, that allow to guarantee the presence of the 
person prosecuted in the court.

If the Ecuadorian constitutional norm is analyzed, preven-
tive detention is a precautionary measure, which must be 
applied exceptionally in Ecuador, at least in this way it is 
described by the Constitution of the Republic in its article 
77 numeral 1 as it reads:

The deprivation of liberty will not be the general rule and 
will be applied to guarantee the appearance of the accu-
sed or defendant in the process, the right of the victim of 
the crime to a prompt, opportune and without delay justi-
ce, and to ensure compliance with the sentence (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

From the Constitution, these would be the three purposes 
that would justify the application of a precautionary mea-
sure of preventive detention, in agreement with the COIP 
as stated in its article 534 that it will be applied to “guaran-
tee the presence of the person processed in the process 
and compliance of the sentence” (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014). This article itself establishes the requi-
rements that must be observed by judges when imposing 
the precautionary measure of preventive detention, these 
requirements are:

1. Sufficient elements of evidence on the existence of a 
crime of public exercise of the action.

2. Clear, precise and justified elements of conviction that 
the defendant is the author or accomplice of the offen-
ce. In any case, the mere existence of evidence of 
responsibility does not constitute sufficient reason to 
order preventive detention.

3. Indications from which it can be deduced that the 
non-custodial precautionary measures are insufficient 
and that preventive detention is necessary to ensure 
their presence at the trial hearing or the fulfillment of 
the sentence.

For this purpose, the prosecutor will demonstrate that per-
sonal precautionary measures other than preventive de-
tention are not enough. In the case of ordering preventive 
detention, the judge will compulsorily motivate the deci-
sion and explain the reasons why the other precautionary 
measures are insufficient.

4. That it is an offense punishable by imprisonment for 
more than one year (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014).

Regarding the enforceability of the requirements, it is 
worth mentioning the fumus boni iuris, a Latin phrase that 
literally translated means “smoke of good law” and cons-
titutes one of the assumptions for the performance of cer-
tain judicial acts before the conviction of the defendant in 
various countries of Continental law (Bueno & Rodríguez, 
2007). In the practical order, the fumus boni iuris requires 
a probability of success depending on the merits of the 
case, in order to request legal assistance from the jud-
ge, court orders or precautionary measures. Although the 
common nature of this institution is civil or administrative, 
it can be verified from sections 1 and 2 of article 534 of 
the COIP, the requirement of sufficient, clear, precise and 
justified elements that the accused is the author or ac-
complice of the infraction” which must be demonstrated 
by the Prosecutor, in order to demand a preventive deten-
tion measure.

On the other hand, there must be a risk of flight of the 
defendant to order pretrial detention. The periculum in 
mora institution used in Civil Law to justify precautionary 
measures in the face of danger in the delay of making 
timely decisions that avoid the impairment, deterioration, 
or alienation of assets, is applied in criminal matters, to 
justify the most rigorous precautionary measure before the 
risk of evasion of the presumed perpetrator of the crime. 
To assess this risk, the seriousness of the crime is taken 
into account and, consequently, the penalty delivered for 
it, which in the case of Ecuador must exceed one year of 
imprisonment, as stipulated in section 4 of article 534 of 
the COIP. In this way, a presumption is established, by 
virtue of which, the greater the penalty associated with the 
crime, the greater the risk of flight of the defendant.

The legal requirement related to the existence of evidence 
from which it can be deduced that the non-custodial me-
asures are insufficient requires an analysis of whether the 
processed person has a known address, place of work, or 
personal references that might allow the proper location. 
Otherwise, it could also be argued that there is a flight risk. 
Article 534 numeral 3 expressly requires the Prosecutor’s 
Office to demonstrate “th Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014), which is part of the principle of objectivity that gui-
des the prosecutor’s actions, with independence that in 
his material and technical defense the defendant may 
present evidence of his place of residence, workplace, 
among others that prove his roots.

The doctrine has developed other theories on the reasons 
that justify the imposition of the precautionary measure of 
preventive detention in the face of any damage or danger 
derived from the periculum in mora (Durán Silva, 2019). 
They are the following:

 • The hindering of the evidentiary activity, while the de-
fendant, in case of being the true author of the criminal 
act, if he remains free, he is able to access by himself 
or through third parties, the sources of evidence, being 
able to alter them, even hide or destroy them. It could 
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also influence other defendants or witnesses to ham-
per the criminal investigation.

 • The prevention of new criminal acts, since the defen-
dant could incur in new criminal behaviors that would 
be harmful to society. However, this would be an ele-
ment on which the Prosecutor must work to convince 
the judge about how risky it is to keep the defendant 
free in accordance with the alleged offenses commit-
ted and the dangers of their repetition.

 • The reparation of the rights of the victims, since the 
defendant could alienate himself from his social res-
ponsibility for reparation and since the victims are the 
real victims of the damage produced by the criminal 
offense, they have a full right to reparation as it corres-
ponds each case.

As part of the procedural guarantees, the judge is obliged 
to motivate the resolution where preventive detention is 
ordered and explain the reasons why he considers that 
other precautionary measures are insufficient to guaran-
tee the presence of the defendant during the process. 
This task that is required of the judge can contribute to re-
duce the excesses in the application of this more rigorous 
precautionary measure.

Individual rights and the right to liberty

It is not possible to talk about preventive detention without 
mentioning the right to freedom, which constitutes an in-
alienable, imprescriptible and unbreakable right of man 
in a Constitutional State of rights and social justice as it is 
in Ecuador. Freedom has been enshrined in various hu-
man rights instruments signed by Ecuador, such as the 
Universal Declaration of Human Rights; where the right 
to personal liberty is expressly recognized in its article 
number three, by stating “every individual has the right 
to life, liberty and personal security” and in its article nine, 
“No one may be arbitrarily detained, imprisoned or exiled”. 
(United Nations, 1948)

In this regard, the Constitutional Court of Ecuador issued 
judgment No. 001-18-PJO-CC (case No. 0421-14-JH) that 
creates binding jurisprudence and was later cited by the 
CNJ in the recent Resolution 14-2021, by consigning: “If 
we bear in mind the great importance of the right to perso-
nal liberty within civil and political rights and its recogni-
tion in the different international human rights instruments, 
it is necessary to recognize that any restriction or depri-
vation of liberty must be based on previously established 
reasons in the law and will only proceed when absolutely 
necessary. This humanist orientation and guarantee of the 
human rights of convicted persons configures an important 
element of distinction between an authoritarian State and 
a democratic State, because while the first uses its puni-
tive power as a first measure to repress criminal conduct, 
the second ensures that the ius puniendi and custodial 
sentences be used only as a last resort, after it is fully esta-
blished that the use of other mechanisms is insufficient to 

punish the most serious criminal conduct that affects legal 
resources of the highest importance”. (CEC;2014)

In the constitutional order, when referring to the right to 
personal liberty and the rights of protection of the citizen, 
the exceptionality of preventive detention is established, 
understood as a procedural situation that will be suffered, 
only when it is objectively demonstrated that there is no 
other less harmful way for the defendant to guarantee their 
presence at the oral trial. The human being is free by natu-
re and this right is guaranteed by various legal standards 
nowadays. The principle of exceptionality in preventive 
detention is closely connected with other procedural and 
substantive principles, such as the principle of minimum 
intervention, subsidiarity, proportionality between the con-
duct allegedly committed and the necessary precautio-
nary measures.

The National Court of Justice in its Resolution number 
14-2021 (Ecuador. Corte Nacional de Justicia, 2021) has 
clearly established that:

Preventive detention is the most coercive measure and 
consequently, it must be applied under ultima ratio crite-
ria, it must be subsidiary, that is, it will be imposed when 
it is considered that no other personal precautionary me-
asure is useful and effective to ensure the appearance of 
the defendant. (p.2)

Recidivism

After having explained different necessary definitions 
regarding personal precautionary measures and their 
minimum requirements to apply preventive detention in 
advance of the demonstration of guilt, it is necessary to 
verify what recidivism in Ecuador is? And why does the 
Ecuadorian criminal law require that, in all cases in which 
the defendant is a repeat offender, he or she must be pro-
tected with preventive detention?

Recidivism is a legal situation presented by the defendant, 
who has repeated criminal behavior after having been 
sanctioned in a final conviction; in the Ecuadorian State, 
specifically, it is the reiteration of the conduct of the indivi-
dual in the same criminal type or attacking the same legal 
right and that, therefore, will aggravate his or her sentence 
as long as there is an enforceable sentence for the crime 
previously committed. The previously sanctioned person 
is supposed to have been rehabilitated by complying with 
the sanction and, this implies, that he should not commit 
a crime again; when carrying out a new specific criminal 
behavior, he punishes himself more severely, in order to 
dissuade the offender from re-incurring in a punishable 
act in the future.

To make a critical analysis regarding its literal determina-
tion as a legal institution, article 57 of the Comprehensive 
Organic Criminal Code (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014) is brought up, which is divided into its parts to finally 
synthesize or summarize the results.
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Art. 57.- Recidivism. Recidivism is understood as the 
commission of a new crime by the person who was found 
guilty by means of an enforceable sentence.

Recidivism will only proceed when the same criminal 
offense is involved or when the same protected legal right 
has been attempted, in which case the same elements of 
intent or negligence must coincide.

If the person reoffends, the maximum penalty provided 
for in the criminal type will be imposed, increased by one 
third (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014).

The first requirement refers to the guilt declared by an en-
forceable sentence against the person who has offended 
again. At the moment of taking the judicial decision of the 
case, his punitive situation will be aggravated and, there-
fore, he or she will be sentenced more severely for the act 
committed; taking into account the fact for which he has 
already served his sentence and his relationship with the 
one he or she is being convicted of. Here it could be con-
sidered, from the obligatory appreciation of recidivism, if 
we are dealing with a case of non bis in idem but this is not 
the essence of the object of study.

Although numerous penal doctrines have been develo-
ped regarding recidivism, giving it different treatment in 
other legislations, in Ecuador no distinction is made be-
tween recidivism and multiple recidivism, since it does not 
matter how many offenses the transgressor has previously 
committed, but rather that their offense will only be aggra-
vated; situation when at least one crime has previously 
been committed; so, there is no difference between a mul-
tiple offender and one who has broken the law on a single 
previous occasion.

According to the literal interpretation of the second pa-
ragraph of article 57 of the COIP, only the person who 
has committed the same crime or attacked the same le-
gal right will be considered a repeat offender, that is, the 
subject who commits several criminal offenses of different 
kinds, such as murder, rape or others, before the robbery, 
is not considered a habitual delinquent and his sentence 
is not aggravated for such circumstance; however, if he 
has infringed precepts of the same kind (for example, pro-
perty, having committed crimes such as robbery, theft or 
extortion) he or she is considered a repeat offender.

Regarding the subjective element, it is inconsequential if 
it is about intentional or culpable crimes, which is com-
pletely contradictory with the traditional doctrinal consi-
derations on the subject, where, in most cases, it is stated 
that recidivism only operates for intentional crimes that is, 
malicious. When considering a person as a repeat offen-
der without taking into account the subjective element of 
the crime, that is, fraud or negligence, the COIP presents 
a new controversy, since it would not be fair to offer the 
same treatment to those who previously committed an in-
tentional crime, which causes the increase in the penalty, 
than those who commit a culpable crime and had been 

guilty before for another act with which they did not have 
the intention or will to cause harm.

As for the last statement of article 57 (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2014) regarding the punitive consequence, it 
establishes the norm that the maximum limit established 
for the crime committed must be increased by one third 
in a mandatory manner, therefore, the defendant decla-
red guilty will serve a sentence that is not only unfair in 
certain cases, but excessive and unjustified under certain 
circumstances. The prescriptive nature of the legal norm 
limits the possibility of adapting a less rigorous sanction.

In the doctrinal order, various grounds are offered to justify 
the punitive aggravation that recidivism entails for the de-
fendant, such as: insufficiency of the previous sentence; 
greater dangerousness, criminal capacity, probability of 
committing a crime in the future and greater guilt based on 
the situation in which the subject finds himself due to his 
way of life (Serrano, 1976). It is easy to see that recidivism 
is based on the greater dangerousness of the agent and, 
when this situation is linked to the prohibition of substitu-
ting pretrial detention for repeat offenders, it contradicts 
the Ecuadorian constitutional text that is based on the 
principle of Criminal Law of the Act and not in the Criminal 
Law of Author. This means that when the Constitution sta-
tes, in its article 22 that “a person may not be punished for 
issues of identity, dangerousness or personal characteris-
tics” (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
the circumstance of recidivism falls into crisis.

In this sense, Ecuadorian legislation took a step forward 
when it enshrined in its Magna Carta that a person may 
not be punished for being considered dangerous, but for 
the criminal act that he or she has specifically committed 
at a given moment, but its irradiation to the Law was stag-
nant when the COIP maintained recidivism as a circum-
stance that aggravates the situation of the defendant and 
makes the application of preventive detention mandatory. 
Appreciating the recidivism as a circumstance that aggra-
vates the situation of the defendant, a subject who has not 
yet been even found guilty, is completely inappropriate.

Another legal reason for not punishing a person a priori 
through preventive detention, when guilt has not yet been 
determined, is the constitutional precept established in ar-
ticle number 11 section 2, second paragraph, specifically 
denoting that: “Nobody may be discriminated for reasons 
of…, judicial past”. When preventive detention is applied 
to a subject for the sole condition of having been pre-
viously punished for a crime, he or she is being punished 
in advance for his or her judicial past and, therefore, it is 
about the fact of discriminating a citizen and disrespec-
ting the first statement of article eleven section 2, where 
it is stated that: “All people are cereated equal and will 
have the same rights, duties and opportunities”. (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008)
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Linked to recidivism, the problem of the cancellation of 
criminal records arises, not provided for in the COIP. This 
causes that, many times, the condition of recidivist is 
made to depend on how diligent or expert about the pro-
cedure to cancel his judicial record is the convicted per-
son. The Ministry of Government has made available to 
citizens the possibility of canceling or eliminating judicial 
and police records, based on sections 1 and 2 of article 
11 above cited and article 3, literal 1, of the Constitution 
of the Republic of Ecuador, referring to the responsibility 
of the State to guarantee the exercise of rights without dis-
crimination (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008) but this provision does not guarantee equality in 
people because not everyone knows this procedure to 
cancel their records.

In principle, any person could request the cancellation of 
their criminal record and police record, regardless of the 
crime committed, whether it was intentional or not, without 
taking into account the damage caused to society, nor the 
time elapsed between compliance and the request, which 
is contradictory to the mandatory nature of the COIP to or-
der preventive detention against those who, for whatever 
reason, have not canceled their criminal records.

CONCLUSIONS

The study is about the possibility of practical application 
of recidivism as a legal institution that requires preventive 
detention, taking into account the current regulation of the 
COIP, reflects the contradictions that it maintains with the 
Constitution and international legal instruments of human 
rights, that provide for the non-discrimination of any per-
son based on their judicial past.

In addition to being contradictory, the norm provided for 
in the third paragraph of article 536 of the COIP, which 
prohibits the provision of a precautionary measure other 
than preventive detention for the repeat offender, reflects 
the extremely punitive nature of the legal text that, with a 
mandatory nature, obliges judges to adopt this measure 
represents depriving an innocent person of liberty.

It constitutes an inconsistency in the Ecuadorian criminal 
legal system that the COIP regulates preventive deten-
tion for the repeat offender as a precautionary measure 
and, on the other hand, the Constitutional Court and the 
National Court of Justice of Ecuador order the exceptio-
nality of preventive detention, following these bodies the 
goals established by the Minimum Criminal Law or princi-
ple of minimum criminal intervention.

The judicial past of a person should not be used to justify 
the application of the precautionary measure of preventi-
ve detention, since it constitutes a form of discrimination. 
In this sense, the judges must assess whether the person 
has carried out acts that show that he or she tries to evade 
the action of public criminal justice and not whether he 
has previously committed other crimes.

Preventive detention is a precautionary measure that has 
well-defined purposes in Ecuadorian Criminal Procedure 
Law, however, certain normative precepts provided for in 
the Comprehensive Organic Criminal Code prevent its ex-
ceptional application with flagrant violation of higher-ran-
king regulations.

This personal precautionary measure turns out to be the 
most invasive of the individual rights of the human being, 
going against the presumption of innocence and the right 
to personal liberty. For this reason, it should not be applied 
except as the last alternative after having exhausted all 
other precautionary possibilities, which guarantee the 
presence of the person processed in the oral trial.

Recidivism is a circumstance that occurs in the defendant 
who has been previously sanctioned, an institution that is 
in contradiction with the constitutional prohibition of discri-
mination by judicial past; For this reason, it should not be 
part of the body of criminal legal regulations in Ecuador, 
especially when criminal records are currently canceled 
without any other procedure than their request to govern-
ment authorities.

Legal norms must be interpreted as a system. That is to 
say, seeking the harmony of the legal system and if it is 
about Criminal Law, the interpretation must lead to pro-
tecting the weakest in the process, which is, without any 
doubt, the defendant. In such a way that a State must take 
advantage of all the opportunities to offer spaces of free-
dom to its citizens, without failing to fulfill the basic objec-
tives of guaranteeing security within society.

The study carried out is sufficient to support the unconsti-
tutionality of the third statement of Article 536 of the COIP, 
which obliges the judge to order preventive detention in 
case of recidivism.
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RESUMEN

La integridad física de las personas privadas de libertad, 
protegida normativamente por los instrumentos jurídicos 
internacionales, la Constitución y el Código Orgánico 
Integral Penal, ha sido objeto de graves ataques en los 
centros de privación de libertad, incluido el N1: El Oro 
del Cantón Machala, situación respecto a la cual se ha-
bían realizado advertencias mediante estudios, informes, 
visitas, e incluso pronunciamientos jurisdiccionales. Dentro 
de las causas fundamentales que han dado lugar a las 
violaciones de la integridad corporal, psicológica, moral 
o sexual se encuentra el hacinamiento carcelario, pues 
este es un centro para el que solo existe espacio para 500 
personas, sin embargo, se encuentran recluidas 1300, sin 
área suficiente para vivir, alimentarse, descansar, trabajar o 
estudiar en paz y armonía. Se tuvo como objetivo analizar 
la integridad física, como derecho de libertad establecido 
constitucionalmente en el Ecuador y las afectaciones en 
el citado centro de privación de libertad, como derivación 
del hacinamiento carcelario y de la vulneración de otros 
derechos fundamentales. El estudio teórico jurídico, con un 
enfoque cualitativo, permitió confirmar las violaciones a la 
integridad personal de las personas privadas de libertad 
en el Centro de Privación de Libertad N1: El Oro del Cantón 
Machala como parte de la crisis penitenciaria que padece 
el Ecuador. 

Palabras clave: 

Integridad personal, tortura, privación de libertad, dere-
chos humanos, crisis penitenciaria. 

ABSTRACT

The physical integrity of persons deprived of liberty, nor-
matively protected by international legal instruments, the 
Constitution and the Organic Comprehensive Criminal 
Code, has been the object of serious attacks in detention 
centers, including N1: El Oro del Canton Machala, a situa-
tion about which warnings had been made through studies, 
reports, visits, and even jurisdictional pronouncements. 
Among the fundamental causes that have given rise to vio-
lations of bodily, psychological, moral or sexual integrity is 
prison overcrowding, since this is a center for which there 
is only space for 500 people, however, 1300 are confined, 
without enough area to live, eat, rest, work or study in pea-
ce and harmony. The objective was to analyze physical in-
tegrity as a constitutionally established right to freedom in 
Ecuador and the effects on the aforementioned deprivation 
of liberty center as a consequence of prison overcrowding 
and the violation of other fundamental rights. The legal theo-
retical study with a qualitative approach allowed confirming 
the violations of the personal integrity of persons deprived 
of liberty in the Center for the Deprivation of Liberty N1: El 
Oro del Canton Machala as part of the prison crisis that 
Ecuador is suffering.

Keywords: 

Personal integrity, torture, deprivation of liberty, human ri-
ghts, prison crisis.
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INTRODUCCIÓN

Suficiente literatura científica permite introducirse en de-
terminados hechos históricos ocurridos en el siglo XVIII, 
relacionados con procedimientos nacientes a fin de re-
plantear los sistemas sancionatorios existentes. Entre 
los diversos procesos reformatorios puede mencionar-
se la Revolución Francesa (1789- 1799) y el desarrollo 
del sistema legal de los Estados Unidos. Entre las obras 
que describen estos procesos se encuentran el Tratado 
de los Delitos y de las Penas de Beccaria (Marchese di 
Beccaria, 1823) y el Tratado de Legislación Civil y Penal 
de Bentham (1981). Tanto Beccaria como Bentham rea-
lizan propuestas para la humanización de los procesos 
legales y de las penas.

Los sistemas punitivos de la época se caracterizaban por 
ser castigadores, arbitrarios y dispares. Según señala 
Caro (2013), esta situación dio lugar a la búsqueda de 
mecanismos que permitieran reformas penales con una 
nueva visión humanista y hasta cierto punto democráticas 
relacionadas con el Derecho y sus penas. Es así, que se 
dan los primeros pasos para salvaguardar la dignidad hu-
mana y se modifica la concepción del encierro, pasando 
de ser únicamente punitivista a una instancia de rehabi-
litación y regeneración de los transgresores de las leyes, 
que debía conducir a su debida reinserción social.

Evidentemente, el estudio de las obras “Disertación sobre 
los Delitos y las Penas” (Marchese di Beccaria, 1823) y 
“Tratado de Legislación Civil y Penal” (Bentham, 1981), 
conlleva a apreciar que estos autores procuran impul-
sar un cambio radical en el sistema de rehabilitación de 
los condenados. En lo fundamental se proyectan por la 
no aplicación de la pena de muerte; reducir al máximo 
los castigos a que eran sometidos los acusados y sen-
tenciados, tratar de que las reclusiones en las prisiones 
constituyeran espacios idóneos para reflexionar y lograr 
la reeducación.

De esta manera, es válido el impulso dado por los autores 
citados en cuanto a las relaciones pena-individuo y acto 
punible-castigo. Dentro de este orden de ideas, cabe re-
saltar, que precautelar el derecho a la integridad física del 
ser humano, resulta un tema que, necesariamente, debe 
abordarse desde el paradigma de protección de los de-
rechos humanos. 

Como antecedente de la protección al derecho a la inte-
gridad física se encuentra el artículo 5 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Organización de 
Estados Americanos (1969) que establece: “Derecho 
a la Integridad Personal: Toda persona tiene derecho a 
que se respete su integridad física, psíquica y moral”. 
Seguidamente, aparece reflejado en el mismo artículo en 
el numeral 2: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 
persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”. (p.3) 

Como puede observarse, el orden normativo de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos se re-
fiere, concretamente, al derecho a la integridad personal 
y dentro de ella incluye la integridad física y, en el pro-
pio precepto, incorpora el respeto a la dignidad humana. 
Como parte del derecho a la integridad personal estable-
ce la finalidad de reforma y readaptación personal que 
persigue la pena, así como la necesidad de separar a 
los procesados de los condenados. En sentido general, 
se aprecia la voluntad de proteger los derechos de las 
personas privadas de libertad (Organización de Estados 
Americanos, 1969).

Por lo tanto, definir el derecho a la integridad física se 
vuelve indispensable para la investigación. El respeto al 
contenido esencial del derecho a la integridad personal, 
en lo que respecta al ámbito físico, transita entre aque-
llos atributos que constituyen la esencia mínima imper-
turbable en la esfera subjetiva del individuo. Inclusive, 
en aquellos casos en que pueda resultar justificable el 
uso de medidas de fuerza, estas deben tener lugar en 
circunstancias verdaderamente excepcionales. Nunca se 
deben emplear dichas medidas en grado tal que conlle-
ven el propósito de humillar al individuo o resquebrajar 
su resistencia física o moral, dado que esta afectación 
puede desembocar, incluso, en la negación de su con-
dición de persona, supuesto inconcebible en un Estado 
moderno. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988), 
ha indicado que todo uso de la fuerza que no sea es-
trictamente necesario por el propio comportamiento de 
la persona detenida, constituye un atentado contra la 
dignidad humana. Al pronunciarse sobre las constantes 
desapariciones forzosas que tuvieron lugar en América 
Latina y, específicamente con motivo de la desaparición 
de entre 100 a 150 personas en el Salvador entre el año 
1981 a 1984, se refirió además al maltrato a los detenidos, 
quienes se veían expuestos a diversas formas de tortura, 
vejámenes y tratamientos despiadados, violatorios todos 
ellos de sus derechos humanos, lo que dañaba su inte-
gridad física y, por ende, lesionaba su dignidad humana.

Al realizar un recorrido por la Constitución de la República 
del Ecuador del 2008 se verifica que, en su artículo 51, 
se han reconocido determinados derechos a la persona 
privada de libertad. Entre estos derechos se encuentran: 
no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplina-
ria; facilitarles las visitas y comunicación con su familia 
y abogados, declarar ante una autoridad judicial sobre 
el trato que haya recibido durante la privación de la li-
bertad, contar con los recursos humanos y materiales ne-
cesarios para garantizar su salud integral en los centros 
de privación de libertad (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008).

Se consagra, en la propia norma constitucional artículo 
51, los derechos de los privados de libertad a la salud, 
alimentación, educación, a las actividades laborales, 
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productivas, culturales y recreativas. Se reconoce el 
derecho a recibir un trato preferente y diferenciado por 
parte de las embarazadas, mujeres en período de lac-
tancia, adolescentes, adultos mayores, personas con 
discapacidad o enfermas (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008). En el artículo 35 se establece que 
las personas privadas de libertad constituyen un grupo 
de atención prioritaria.

De hecho, la Constitución ecuatoriana en su artículo 66, 
capítulo sexto, al regular los derechos de libertad en el 
numeral 3, reconoce y garantiza el derecho a la integridad 
personal que incluye la integridad física. Conjuntamente 
con este reconocimiento relaciona otros, como “los dere-
chos a una vida libre de violencia en el ámbito público y 
privado y la prohibición de la tortura, la desaparición for-
zada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradan-
tes”. Al mismo tiempo establece el deber del Estado de 
adoptar las medidas para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008).

En consonancia con lo estipulado en la Constitución de 
2008, el Código Orgánico Integral Penal, (COIP) en su 
artículo 12, consagra los derechos y garantías de las per-
sonas privadas de libertad. En tal sentido exige respeto 
a lo establecido en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, al derecho a la integridad física. Se 
establece la prohibición de “toda acción, tratamiento o 
sanción que implique tortura, castigos corporales, casti-
gos colectivos”, o de usar métodos que persigan anular 
la personalidad o disminuir la capacidad física o mental 
de la persona o cualquier forma de trato discriminatorio, 
cruel, inhumano o degradante. Se consagra el derecho 
a la salud preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto 
física como mental, oportuna, especializada e integral, así 
como la proporcionalidad entre las medidas disciplinarias 
y faltas cometidas (Ecuador. Asamblea Nacional, 2014).

Cabe resaltar que la jurisprudencia ecuatoriana también 
se ha pronunciado sobre la crisis carcelaria y las diversas 
violaciones de derechos de las personas privadas de li-
bertad. En este orden se distinguen la Sentencia No. 5-21-
EE/21 (Corte Constitucional de Ecuador, 2021b), donde 
se dictamina la necesidad de que el Estado ecuatoriano 
implemente “medidas concretas para superar la profunda 
crisis penitenciaria actual”. Los órganos jurisdiccionales 
han comenzado a reaccionar ante la presencia de he-
chos muy violentos en los centros de libertad y muestra 
de ello es esta sentencia y la Resolución No. 14-2021 de 
la Corte Nacional de Justicia (2014).

La Sentencia No. 5-21-EE/21 dictada por la Corte 
Constitucional en el año 2021 aportó un grupo de con-
ceptos y preceptos en materia de derechos humanos que 
pertenecen a las personas privadas de libertad, pues les 
son inherentes. Se insistió en la resolución dictada por la 
Corte “que las personas privadas de libertad se encuen-
tran bajo custodia del Estado y, por tanto, corresponde a 

las instituciones estatales, la protección de sus derechos, 
en particular, de la integridad personal durante la perma-
nencia en los centros de privación de libertad”. (Corte 
Constitucional de Ecuador, 2021b)

El estudio crítico que se presenta es necesario delimitarlo 
en dos momentos. Primeramente, se investiga el derecho 
a la integridad física de las personas privadas de la liber-
tad como derecho de libertad establecido constitucional-
mente en el Ecuador y, en un segundo momento, se con-
creta la situación en el Centro de Privación de Libertad 
N1: El Oro, del Cantón Machala. Dicho enfoque crítico, 
justifica la necesidad de continuar estudiando desde las 
ciencias jurídicas los derechos de libertad. De este modo, 
los criterios sostenidos permiten considerar como proble-
ma científico el siguiente: ¿Sobre cuáles bases jurídicas 
se debe fundamentar el análisis teórico jurídico relativo a 
la protección del derecho a la integridad física como dere-
cho de libertad establecidos en el artículo 66, numeral 3, 
literal a, de la Constitución de la República del Ecuador? 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

De este modo, el objetivo de la investigación está diri-
gido a analizar el derecho a la integridad física de las 
personas privadas de la libertad, su incidencia tanto en 
el respeto a la dignidad humana como en el proceso de 
rehabilitación social de los mismos y verificar su vulne-
ración en el Centro de Privación de Libertad N1: El Oro 
del Cantón Machala. La misma se enmarca en la línea de 
investigación: Garantías Jurisdiccionales y Protección de 
los Derechos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación desarrollada es de corte teórico jurídico, 
con un enfoque cualitativo, que permitió la interpretación, 
análisis, evaluación y reflexión acerca de la protección de 
la integridad física de las personas privadas de libertad 
y su vulneración en el Centro de Privación de Libertad 
N1: El Oro del Cantón Machala. A partir de la revisión bi-
bliográfica y la utilización de técnicas documentales se 
aplicó un conjunto metodológico propio de las ciencias 
jurídicas que se combinó con otros métodos que forman 
parte de la teoría general del conocimiento científico. 

También se utilizó en este estudio el método histórico, que 
permitió la búsqueda de los hechos y las obras más rele-
vantes sobre la pena y su tratamiento. Fue así que se ana-
lizaron los textos de Cesare Beccaria, Beccaria (1823); y 
Bentham (1981), los cuales fueron evaluados en su con-
texto y contrastados a traves del método teórico jurídico 
con las consideraciones y criterios de autores contempo-
ráneos como Zaffaroni (2020); y Krauth (2021). 

El método de análisis de documentos permitió evaluar los 
informes de los organismos internacionales y nacionales, 
así como el estudio de la jurisprudencia. Estos resultados 
fueron relevantes porque permitieron introducir aspec-
tos de la realidad sobre la forma en la que han ocurrido 
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hechos que vulneran la integridad física y otros derechos 
humanos, así como las decisiones de los órganos juris-
diccionales. Se seleccionaron, por su importancia en este 
estudio, casos judiciales ocurridos en el Ecuador, particu-
lar que refuerza la calidad de los resultados. 

Las dimensiones utilizadas en la investigación son: la nor-
mativa, para analizar los conceptos básicos sobre dere-
chos de libertad, derecho a la integridad física y dignidad 
humana con una mirada constitucional; la valorativa, para 
definir la interrelación y alcance de los derechos de liber-
tad, derecho a la integridad física y dignidad humana; y 
la fáctica para establecer y validar con argumentos jurídi-
cos la afectación a los derechos de libertad, derecho a la 
integridad física y a la dignidad humana que incide en el 
proceso de rehabilitación social de las personas privadas 
de la libertad en el Centro de privación de libertad N1: El 
Oro del Cantón Machala.

De la teoría general del conocimiento científico se utiliza-
ron como métodos el análisis y la síntesis, la inducción y 
la deducción, de lo general a lo particular y viceversa. La 
investigación enriquece el debate teórico en torno a la 
crisis penitenciaria en Ecuador, sus causas y consecuen-
cias, y exhorta al Estado para implementación de políti-
cas públicas integrales que contribuyan a la solución de 
la problemática planteada. 

DESARROLLO

A pesar de la voluntad de muchos países de modificar 
el sistema penitenciario, por regla general, las cárceles 
no han sido los centros idóneos para desarrollar una vida 
armónica y pacífica. América Latina padece de manera 
grave del hacinamiento, el descontrol, la desclasifica-
ción, la desproporción entre agentes penitenciarios y los 
privados de libertad. Así ha quedado confirmado en los 
estudios sobre el hacinamiento carcelario realizados por 
Freire (2021); Altamirano & Samueza (2021); Zavaleta, et 
al. (2022), quienes lo señalan como factor de incidencia en 
el fracaso de la reinserción social, pues en Latinoamérica 
en el espacio para una persona como mínimo hay tres 
privados de libertad.

Ecuador no escapa a esta situación de hacinamiento, 
que puede traer consigo terribles consecuencias a la in-
tegridad física a los privados de libertad. A pesar de las 
leyes y reglamentos en la materia, el país está sufriendo 
una profunda crisis penitenciaria, como consecuencia de 
los múltiples factores que han incidido en esta situación. 
Farinango, et al. (2022), en relación al tema especificaría: 
“Existen dos requerimientos básicos sobre los recintos 
carcelarios que deben ser cumplidos; estos son: contar 
con una zona física idónea para la población de prisione-
ros para evitar la sobrepoblación y el segundo aspecto es 
contar con el recurso humano para ejercer el nivel de au-
toridad para impedir la creación de grupos delictivos en 
las cárceles; evidentemente esto no se cumple”. (p.556)

Dentro de las noticias más recientes en Ecuador, en re-
lación con el sistema penitenciario se conoce, según 
Noroña (2022), que en los centros de privación de liber-
tad del país se han repetido desde el año 2021 y hasta 
2022 hechos muy graves que han dejado como resultado 
alrededor de 400 muertos. En criterio de Pontón (2022), 
esto sucede fundamentalmente, a raíz de la proliferación 
de la criminalidad organizada compleja, lo que según 
señala, es el resultado de la ineficacia del Estado para 
poner freno a la situación de violencia en los centros de 
privación de libertad. Ya no se trata solamente del dolor, 
el sufrimiento, el miedo y la inseguridad que afecta al pri-
vado de libertad sino también a su familia porque la vio-
lencia extrema en las cárceles constituye un daño a toda 
la sociedad (Da Fonte et al., 2022).

La falta de recursos financieros, de equipos multidiscipli-
narios, de capacitación y de profesionalización del per-
sonal; todo ello se ha venido agravando. Según señala la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2022), 
esto es consecuencia de la ausencia de una política cri-
minal integral y del abandono del sistema penitenciario 
por parte del Estado desde hace años atrás. Carrión 
(2006), señaló que las cárceles no cumplían su función y 
el trato que recibían las personas recluidas era contrario 
a los derechos humanos. Pontón (2022), advierte, nueva-
mente, sobre la necesidad de diseñar una política pública 
efectiva, de lo contrario la violencia seguirá creciendo. 

Resulta complejo cobijar, en una sola frase, el contenido 
y las transformaciones que han ocurrido en el derecho a 
la integridad física como derecho fundamental. Este de-
recho, antes identificado con la integridad corporal y con 
la relación cuerpo-persona en la actualidad, convive jurí-
dicamente bajo la cobertura protectora de la libertad y la 
integridad personal, compartiendo el mismo espacio con 
la integridad moral y otros supuestos. La integridad física 
si imbrica con los tratos crueles, inhumanos y degradan-
tes que se prohíben en la actualidad por los instrumentos 
jurídicos internacionales de derechos humanos, y de este 
modo, la integridad de la persona, adquiere el mayor pro-
tagonismo que merece. 

La clásica identificación persona-cuerpo se enfrenta a un 
entorno problemático cada vez más complejo. Si bien el 
Derecho en sus inicios, para separar la persona de las co-
sas, concibió el concepto de integridad física o corporal 
para distinguir el cuerpo del ser humano de otros cuerpos 
u objetos, lo relativo a la integridad ya no se circunscribe 
a lo físico, sino que involucra cada vez más elementos 
como son lo psicológico, lo moral, o los sufrimientos como 
resultado de la tortura, tratos crueles o degradantes o la 
tortura.

Anello (2013), al realizar sus análisis sobre la integridad 
física y psíquica, incluye todas las cuestiones relativas 
a la integridad personal. El autor considera que la tute-
la a este derecho no solamente prohíbe las conductas 
que signifiquen un “deterioro permanente para la persona 
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humana, sino también aquellas que, sea cual fuere su fi-
nalidad, constituyan tratamientos crueles, inhumanos o 
degradantes” (p.66). Padilla (1995), por su parte, argu-
menta que este derecho a la integridad física y psíquica 
implica la preservación de la mente y del cuerpo y, por 
tanto, abarca toda afectación, privación o inhabilitación 
intencional de alguna parte del cuerpo y de la mente o 
del espíritu, no importa cual fuere su propósito, salvo en 
los casos que tuviera fines medicinales o de trasplantes 
de órganos. 

El Comité de Derechos Humanos no presta especial aten-
ción a la diferencia entre tortura y otros tratos crueles, in-
humanos o degradantes, y autores como Theo van Boven, 
en el Informe del Relator Especial (2003) ofrece un con-
cepto de tortura que hasta cierto punto se coincide con 
él, aunque hay que reconocer que es generalizador. El 
mismo manifiesta que “las condiciones inapropiadas de 
detención constituyen una forma de tortura u otras formas 
de malos tratos e inhumanos” (p.8). En el término “condi-
ciones inapropiadas” cabe todo cuanto no se adecua a 
lo que establecen los reglamentos y normas de carácter 
nacional e internacional que hay que observar en materia 
de derechos humanos de los privados de libertad.

La definición de tortura, que contempla la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, se relaciona con la dignidad humana y 
viene a reforzar la voluntad de la comunidad internacio-
nal de proteger a las personas contra cualquier acto que 
represente un abuso o atropellos a la persona, sea en su 
cuerpo, en su mente o en sus derechos. La Convención 
(Organización de las Naciones Unidas, 1987), sobre la 
tortura expresa que es “todo acto por el cual se inflija in-
tencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de casti-
garla por un acto que haya cometido, o se sospeche que 
ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona 
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo 
de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos 
sean infligidos por un funcionario público u otra persona 
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, 
o con su consentimiento o aquiescencia. No se conside-
rarán torturas, los dolores o sufrimientos que sean conse-
cuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean 
inherentes o incidentales a éstas”. (p.2) 

Se exigen tres aspectos básicos para la configuración de 
la tortura según el análisis jurídico que realiza O’Donnell 
(2007). Uno es la identidad del sujeto activo, que implica 
la existencia de un funcionario o persona que se encarga 
de ejecutar, instigar o que actúa por mandato, aquiescen-
cia o con el consentimiento del funcionario. El otro es un 
elemento objetivo, que son los dolores, maltratos o sufri-
mientos que recaen sobre la víctima y un tercer elemento, 
es el subjetivo, que se relaciona con el dolo o intención de 
intimidar o castigar con el fin de obtener una confesión, o 

una información de la persona torturada o de otra perso-
na, castigar a la persona por un acto que ha cometido o 
que se sospeche que ha cometido o intimidarla, coaccio-
narla o discriminarla por cualquier razón.

La Comisión Andina de Juristas (1997), considera que, a 
diferencia de la tortura, las penas crueles, inhumanas o 
degradantes no buscan “producir en una persona senti-
mientos de temor, angustia, inferioridad, humillación o do-
blegar su resistencia física o moral” (p.99). Estos actos se 
encuentran tan vinculados por sus efectos con la realidad 
que, dado el caso, entonces habría que detenerse a eva-
luar si por la condición del sujeto activo, el momento de la 
ejecución o el fin que se propone el autor u otros elemen-
tos, cabe hacer la distinción entre las conductas. 

Un ejemplo de la relevante interrelación entre los términos 
citados se observa en la valoración que realiza O’Donnell 
(2007), quien considera que la integridad física, no es 
sino la “integridad personal” que como “bien jurídico se 
busca proteger” y que constituye “el fin y objetivo primor-
dial que instaura la prohibición de la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes” (p.170). Es 
fácil advertir el vínculo indisoluble que existe entre estos 
conceptos los cuales, en su esencia, son el resultado de 
la adaptación a las nuevas realidades y contextos que 
han evolucionado y, por tanto, trascienden al Derecho. 

Si se intentara resumir lo relativo a lo que incluyen los 
conceptos asociados a los daños a la integridad física 
la lista sería interminable. Allí estarían incluidos los ac-
tos de aislamiento, la incomunicación, las condiciones e 
infraestructura del centro de privación de libertad, la no 
clasificación y separación de los privados de libertad, no 
otorgar visitas a familiares con la privacidad necesaria, 
además de los golpes, los abusos, las humillaciones, ve-
jaciones, abuso sexual, el abandono al enfermo, los tras-
lados injustificados, las revisiones corporales sin funda-
mento, entre otros muchos. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) impone la obligación de “tratar a toda persona 
privada de libertad con humanidad y respeto de su dig-
nidad”, así como garantizar las condiciones de vida en 
los centros de privación de libertad y el cumplimiento de 
sus derechos. (PIDCP, 1966) La integridad física, moral 
y psicológica de las personas condenadas y las proce-
sadas, que se encuentran en los centros de privación de 
libertad, depende del trato digno y humano que se les 
ofrezca, lo que abarca el disfrute de un amplio conjunto 
de derechos. 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento a los Reclusos 
de 1955 prevén que deben garantizarse al privado de 
libertad, como parte del trato digno, la necesaria sepa-
ración por edades, instalaciones sanitarias, baño y du-
cha adecuados, agua, estar en un lugar limpio, sus ro-
pas y cama apropiadas. Las prendas de vestir que se le 
faciliten a las personas en esta condición no deben ser 
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jamás humillantes o degradantes. Los privados de liber-
tad deben contar con alimentación de calidad suficiente 
para sostenerse y mantener sus fuerzas, recibir atención 
médica, practicar deportes, ser informados, no ser objeto 
de penas crueles o degradantes; los que trabajan deben 
tener luz natural suficiente y ser remunerados. El interno 
debe tener solo las limitaciones que le impone su condi-
ción de privado de libertad. (CES, 1995)

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento a los Reclusos, 
prohíben la aplicación de penas corporales como medi-
das disciplinarias, el uso de las celdas oscuras, así como 
cualquier otra pena degradante o cruel como resultado 
de la aplicación de medidas disciplinarias. En ocasiones, 
se suele justificar el maltrato con la necesidad de aplicar 
una medida educativa o simplemente una corrección dis-
ciplinaria, los agentes penitenciarios se aprovechan de 
ciertas facultades para abusar de las personas privadas 
de libertad, contrariando lo dispuesto por el Comité de 
Derechos Humanos, que en su Observación General N.º 
20 sobre tortura y prohibición de tratos crueles, inhuma-
nos y degradantes, que ha advertido que, bajo pretexto 
de aplicar medidas disciplinarias, no se incurra en tortura. 

El Estado es responsable de proteger la vida y la integri-
dad de la persona privada de libertad. Es el garante de 
estos derechos cuando la persona se encuentra en cen-
tros de rehabilitación, de modo que lo mismo si se agrede 
o si se deja de atender, es decir, tanto por acción como 
por omisión, se puede cometer el atentado contra la in-
tegridad física de las personas privadas de libertad. Se 
insiste en esto, que puede parecer intrascendente pero 
no lo es, porque la persona a la cual se está haciendo 
referencia no se encuentra libre para acudir a un centro 
hospitalario si se siente enfermo o si ha sido maltratado, él 
no puede salir a buscar al médico, la institución tiene que 
proveérselo, asistirlo y velar por su integridad. Cuando 
el funcionario penitenciario no atiende esa necesidad del 
condenado entonces está faltando a sus deberes y es 
responsable de las consecuencias que de ello se deriven. 

El Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, del 
cual es signatario el Ecuador, establece la obligación de 
los Estados parte de proteger a las personas privadas de 
libertad contra los tratos crueles, inhumanos y degradan-
tes (Organización de las Naciones Unidas, 2006) Como 
puede observarse con total claridad, los instrumentos jurí-
dicos internacionales refrendan el derecho a la integridad 
personal. Las interpretaciones que se pueden derivar de 
la forma en que son tratados reflejan la voluntad de prote-
ger íntegramente los derechos humanos de los reclusos.

En la Constitución de la República del Ecuador la inte-
gridad personal, que regula el artículo 66.3, incluye la in-
tegridad física, psíquica, moral y sexual y se encuentra 
incluida dentro de los derechos de libertad. Aun cuando 
en el orden teórico y normativo pueda establecerse una 
diferenciación, estos conceptos y otros, forman parte de 

los derechos de libertad. Sin dudas, los actos concretos 
que representan la vulneración de estos derechos se en-
cuentran muy mezclados, tal como lo ha reconocido la 
doctrina y la jurisprudencia (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008).

Solo el que padece la afectación de la libertad como con-
secuencia de la medida cautelar de prisión preventiva 
puede dar fe de la tortura que representa estar preso sin 
condena, más en la época actual donde se discute más 
su legitimidad. La libertad es un valor por el que han ba-
tallado durante siglos los pueblos, es el fin del Derecho y 
como tal todos los demás derechos tributan a él. 

En los procesos jurisdiccionales que se han tramitado 
ante la Corte Constitucional del Ecuador han quedado 
evidenciadas las violaciones a la integridad personal en 
los centros de privación de libertad. A partir del estudio 
de la Sentencia No. 365-18-JH/21 y Acumulados sobre 
Integridad Personal de las personas privadas de libertad, 
dictada por la Corte Constitucional del Ecuador (2021a), 
se denunciaron hechos concretos sobre este tipo de 
transgresiones. En la Causa No. 365-18-JH, los hechos 
fueron golpes, vejaciones, y tortura de parte de los guías 
penitenciarios y policías nacionales en el pabellón en 
donde se encontraba el privado de su libertad. Fruto de 
estos tratos el privado de libertad habría “perdido piezas 
dentales, aplastaron su cabeza contra el piso, recibió 
descargas eléctricas y toletazos en la pierna derecha, 
golpes de puño en el rostro y nariz”. 

En la Causa No. 278-19-JH, se denunció que un privado 
de libertad recibió un disparo con arma de fuego por par-
te de los miembros de la Policía Nacional a la altura de 
su abdomen, cuando se encontraba descansando. En la 
Causa No. 398-19-JH, el privado de libertad fue violado 
por varios reos, agredido y golpeado por un guía peniten-
ciario; en la Causa No. 484-20-JH el privado de libertad 
fue golpeado, apaleado por un guía penitenciario y otros 
privados de libertad y amenazados de muerte sus fami-
liares si no entregaban una cantidad de dinero (Ecuador. 
Corte Constitucional, 2021).

Se considera que la responsabilidad no es solo del 
Estado, no recae en una persona o grupo en específi-
co, aunque se exige la aplicación de políticas públicas; 
recursos financieros y humanos suficientes y calificados 
para enfrentar la situación penitenciaria y salvaguardar la 
integridad personal de los privados de libertad. Eso re-
quiere institucionalidad, infraestructura, organización, re-
formas legales, entre otras acciones en lo cual está muy 
implicado el Estado ecuatoriano. No obstante, la socie-
dad tiene que sensibilizarse en que este es un problema 
que exige sensibilidad y conciencia de que los medios 
de control informal son fundamentales para evitar que las 
personas lleguen a ingresar a prisión. 

El único centro de privación de libertad ubicado en 
Machala se encuentra en una zona donde en sus 
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alrededores existen viviendas y calles que conectan con 
el centro de la capital de la provincia del Oro. Con una 
infraestructura de más de 70 años y una capacidad para 
albergar a 500 personas, actualmente se hallan recluidas 
en sus instalaciones 1300, lo cual constituye el primer y 
más grande problema que ha dañado y pone en riesgo 
la integridad física de las personas privadas de libertad. 
El hacinamiento carcelario ha sido objeto de críticas y ad-
vertencias para los países de América Latina y el Ecuador 
por todas las personas que han estudiado el tema en la 
región (Freire, 2021).

En Ecuador existe una sobrepoblación penitenciaria que, 
“en términos numéricos, equivale al 21,31 %”. Sin embar-
go, cuatro centros de detención resaltan por sus elevadas 
tasas de personas internas, que superan el 95%. Entre 
ellas está el Centro de Privación de Libertad N1 El Oro, 
cuya tasa de hacinamiento es de “106.98%”. (p.50), se-
gún informe de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre personas privadas de libertad. Esta in-
formación fue proporcionada por el Servicio Nacional 
de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de 
la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) a partir 
de la visita de trabajo efectuada a los centros de priva-
ción de libertad, el 29 de noviembre de 2021 (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2022).

La situación de hacinamiento en el Centro de Privación de 
Libertad N1, El Oro, Machala- Ecuador ha venido escalan-
do progresivamente. En el año 2016, cuando se contaba 
con una capacidad para 318 personas, se encontraban 
recluidas 718. En el mes de mayo de ese 2018 se encon-
traban internas 1109 personas, mientras la capacidad era 
de 750 personas, lo que provocó que faltaran camas y 
ropa de cama. Como consecuencia de estas falencias, 
algunos privados de libertad debían pernoctar sobre car-
tones en el suelo o en camas adaptadas, con insuficien-
cia de luz y ventilación y con muy poco espacio para la 
movilidad (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2018).

El Informe de la Defensoría del Pueblo, emitido ese año 
2018, afirmaba categóricamente que el centro no abas-
tecía en capacidad ni garantizaba las condiciones para 
que los privados de libertad reciban un trato digno. La 
falta de agua, el daño a los inodoros y a las duchas afec-
taba las condiciones higiénicas; se denunció el problema 
de la insuficiente cantidad y calidad de la alimentación, 
se constató la inexistencia de espacios para visitas ínti-
mas, la falta de información sobre sus derechos y de las 
normas y reglamentos que rigen en el centro (Defensoría 
del Pueblo del Ecuador, 2018).

Concretamente, al evaluar lo relativo a los daños a la 
integridad física y a la necesidad de protección contra 
este fenómeno en el centro de privación de libertad N1 
de Machala, donde se encuentran recluidos solo varones 
se conoció que, dentro de los procedimientos disciplina-
rios y sanciones, los Agentes de Seguridad Penitenciaria 
(ASP) aplican “maltratos físicos” y utilizan celdas de 

castigo para el aislamiento, sin ventilación ni ilumina-
ción (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2018). Sobre 
Alegaciones de tortura y malos tratos en el informe de 
la visita efectuada en el 2018, la Defensoría del Pueblo, 
expresó: “En relación a malos tratos, las personas priva-
das de libertad señalaron que en ocasiones recibieron 
golpes con la mano o con objetos y patadas por parte de 
Agentes de Seguridad Penitenciaria. Las personas priva-
das de libertad refirieron además que sus familiares les 
han comentado que al momento de ingresar al Centro se 
realizan revisiones invasivas por parte de ASP y de miem-
bros de la Policía Nacional”. (p.38)

Consecuentemente en los años subsiguientes al 2018 y 
hasta la fecha, no se han logrado cambios significativos 
que representen una mejora en el régimen penitenciario 
del referido centro. En informe emitido por la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador, relativo a la visita al centro de 
rehabilitación social de Machala en fecha 19 de octubre 
del año 2019, sobre “Mecanismo nacional de prevención 
de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes” 
(Defensoría del Pueblo del Ecuador, 2019), aparecen al-
gunas cuestiones que reflejan una peor situación organi-
zativa y de hacinamiento carcelario.

Durante la visita efectuada por la Defensoría del Pueblo 
en el año 2019 no fue posible la entrada a los pabellones 
y celdas, por haber ocurrido recientemente una balacera 
al interior del centro. En el informe de 2019 de la visita 
al Centro de Rehabilitación Social de Machala, se die-
ron a conocer problemas de seguridad, falta de acceso 
a la información y discrepancias en la estadística oficial. 
Subsisten los problemas en cuanto a la falta de condi-
ciones para las visitas familiares y no se pudo verificar 
la infraestructura carcelaria por problemas de seguridad 
(Defensoría del Pueblo, 2019).

Dentro de las dificultades de mayor incidencia en la situa-
ción penitenciaria en Machala, en el año 2019 se denun-
ció que se encontraban recluidas, en graves condiciones 
de hacinamiento, un total de 1417 privados de libertad. 
Aun cuando en los datos oficiales aparecen discrepan-
cias en cuanto a la capacidad del Centro de Privación 
de Libertad N1 El Oro, del Cantón Machala, pues se in-
forma una capacidad para 450 personas a diferencia de 
en 2018 que era de 750, lo cierto es que en cualquier 
caso existe sobrepoblación penitenciaria (Defensoría del 
Pueblo, 2019, p.6).

De las personas recluidas, 605 eran personas procesa-
das, lo que quiere decir que no habían sido condenados, 
ni tenían sentencia, lo cual es más grave porque son 
personas inocentes que corrían riesgo de ser agredidas 
pese a su condición. Respecto a las personas bajo condi-
ción de presos sin condena Sotalin (2021), señalaba que 
las causas del hacinamiento carcelario se producen en 
razón de que los jueces imponen en exceso la medida 
cautelar de prisión preventiva, la cual según Chamba & 
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Ochoa (2022), contribuye a la inseguridad y a la violencia 
en las cárceles y centros de detención. 

Según el Informe de la Defensoría del Pueblo se cono-
ció, a partir de las versiones de las personas privadas de 
libertad, que no todas las personas internadas poseían 
camas a pesar de que es un principio elemental y bási-
co para el ser humano y que se encuentra expresamente 
establecido en los instrumentos internacionales de de-
rechos humanos (Defensoría del Pueblo, 2019). En los 
“Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las 
personas privadas de libertad en las Américas”, se es-
tablece que: “Cada persona debe contar con una cama 
individual, ropa de cama apropiada y demás condiciones 
necesarias para el descanso nocturno”. (Organización de 
los Estados Americanos, 2008)

Dentro de las dificultades que se identificaron en relación 
con el irrespeto a los derechos humanos de los privados 
de libertad se encontraron la no retribución por el trabajo, 
pues solo 10 personas recibían el pago por su labor. Por 
otra parte, las visitas familiares se realizaban sin contar 
con las condiciones y espacios adecuados y no existía 
separación entre las personas sujetas a prisión preven-
tiva y los sancionados. En entrevista con el General de 
Policía Edmundo Moncayo, quien fue Director del Servicio 
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas 
de Libertad y a Adolescentes Infractores en Ecuador, se 
ratificó lo que ya se conocía como resultado de las visitas 
de la Defensoría del Pueblo. “Todo esto demanda presu-
puesto, personal administrativo, especialización, equipa-
miento, políticas del Estado dirigidas a modificar la reali-
dad penitenciaria”. (Aucatoma, 2021)

En la tarde del día 5 de abril de 2022, noticias de pren-
sa dejaron en claro que los internos del centro de pri-
vación de libertad de Machala, provincia del Oro, colo-
caron cilindros de gas en la puerta principal del recinto 
carcelario, supuestamente para impedir un traslado ha-
cia otro centro de privación de libertad. Ese propio día 
el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas 
Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores 
de la República del Ecuador dictó un Comunicado Oficial, 
informando que no serían trasladados si se ajustaban a 
las reglas de rehabilitación social. Estos disturbios se pro-
dujeron dos días después de la masacre que tuvo lugar 
en las prisiones del Turi, donde veinte personas resultaron 
muertas y hubo 10 heridos.

La petición de reubicar el centro de privación de libertad 
de Machala y mejorar su infraestructura para poder dar 
cumplimiento a las condiciones de vida, de salud, paz, 
armonía y tranquilidad a los privados de libertad y a los 
agentes penitenciarios data de más de 15 años. Pudiera 
parecer que los amotinamientos no guardan relación 
con la violación de los derechos a la integridad perso-
nal, pero, muy por el contrario, son la consecuencia de 
todas las vulneraciones y falta de atención a un proble-
ma que viene siendo denunciado insistentemente desde 

hace más de tres años por la Defensoría del Pueblo de 
Ecuador (2019).

La situación de violencia que presenta el Centro de 
Privación de Libertad N1 El Oro, forma parte y es conse-
cuencia de todo el grupo de irregularidades y vulneración 
a los derechos de los privados de libertad, lo cual provo-
ca una notable angustia y desesperación para los familai-
res de los internos que cumplen sanción o se encuentran 
bajo medida cautelar de prisión preventiva. 

En octubre de 2021 se declaró estado de excepción en 
el sistema penitenciario del Ecuador como consecuencia 
de las muertes que venían sucediendo en los centros de 
privación de libertad. Al igual que para los demás centros 
se implementó en Machala el resguardo policial y militar, 
decisión que inevitablemente intensifica los controles y li-
mita el disfrute de los derechos de las personas que se 
encuentran recluidas. Las medidas adoptadas afectan 
tanto a los que sostienen un mal comportamiento dentro 
del centro como al resto que pudo haber sostenido una 
actitud ejemplar durante el período de cumplimiento de 
la pena.

Un reciente informe de Naciones Unidas de 10 de fecha 
10 de mayo de 2022, expresó que la Oficina de la Alta 
Comisionada de la Organización de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos reiteró su profunda preo-
cupación por la constante violencia en las cárceles del 
país, de lo cual no está exento el Centro de Privación de 
Libertad N1 de El Oro (Organización de las Naciones 
Unidas, 2022) El 5 de abril de 2022 se produjo un amoti-
namiento con motivo de las noticias sobre el traslado de 
condenados a otros centros de privación de libertad , del 
que se pudo recuperar el control luego de cuatro horas, 
mientras permanecían retenidos dentro del centro guías 
penitenciarios, personal de salud y administrativos. 

Los hechos de violencia que se producen entre los pro-
pios internos, entre estos y los agentes penitenciarios, o 
incluso contra los familiares como fue el caso del femici-
dio ejecutado por estrangulamiento a una mujer durante 
una visita íntima guardan relación con el estado constante 
de vulneraciones a la integridad personal de los privados 
de libertad, pues el ser humano, tiende a impregnar en su 
conducta el comportamiento agresivo e inhumano en el 
que vive. (Universo, 2021, p.1) Dificilmente una persona 
puede superarse en condiciones tan desfavorables que 
afectan su dignidad.

La concepción más actualizada sobre la integridad física 
no se limita a la lesión corporal o física que sufre la perso-
na privada de libertad. Este es un derecho que se ha ido 
transformando con la propia evolución de los derechos 
humanos, relacionándose directamente con la dignidad, 
la libertad y con los demás derechos de los privados de 
libertad que, dicho sea de paso, son los mismos que los 
del resto de las personas, salvo la limitación que le impo-
ne la propia condición de sancionado. En tal sentido, tal 
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como lo explica Aucatoma (2021), el Estado es respon-
sable de proteger este derecho a la integridad personal 
ante cualquier acto o peligro de ser vulnerado.

Los derechos de libertad, integridad, dignidad, no ser so-
metidos a tratos crueles e inhumanos, tortura, violencia 
física, psicológica o moral, no pueden verse de manera 
segmentada. Esto ocurre, no solo porque suelen produ-
cirse varias violaciones de estos al mismo tiempo, sino 
porque bajo las nuevas concepciones de interpretación 
de los derechos humanos, lo más importante es estar 
convencidos del contravalor que genera el daño a la li-
bertad y a la tranquilidad espiritual que debe primar en 
los centros de privación de libertad en Ecuador, incluido 
el de Machala, y que acarrea “como consecuencia, varios 
elementos que dificultan una vida digna y segura” como 
señala con exactitud (Altamirano & Samueza, 2021).

El Centro de Privación de Libertad N1: El Oro del Cantón 
Machala, forma parte del sistema penitenciario ecuato-
riano, actualmente en crisis, como Da Fonte Carvalho et 
al. (2022). En particular, en este centro de privación de 
libertad, la situación no ha sido ventajosa. Desde sus ini-
cios, contó con muy poco espacio en el que, a lo máximo, 
podían internarse 500 personas, sin embargo, en las in-
vestigaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en 
el ejercicio de las funciones constitucionales atribuidas 
a ella, se había denunciado, desde 2018, que el número 
de privados de libertad superaba las posibilidades rea-
les del centro para atender adecuadamente sus necesi-
dades básicas y sus derechos humanos (Defensoría del 
Pueblo del Ecuador, 2019).

La falta de condiciones de vida mínimas de los internos, 
el hacinamiento que se ha prohibido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (2008); y respec-
to al cual han alertado varios autores como Altamirano & 
Samueza (2021); Zavaleta et al. (2022); y Pontón (2022), 
la falta de dormitorios para el descanso, el estar las per-
sonas encimadas unas con otras, sin áreas para la re-
creación sana u otras actividades que contribuyeran a la 
reeducación y enmienda, provocan la desestabilización e 
indisciplina, así como actos de violencia y pone en riesgo 
la integridad personal en el centro de privación de liber-
tad de Machala. 

Cada día es menos libre quien no puede vivir dignamen-
te, el que es humillado por los reclusos que están en su 
misma condición y por los agentes penitenciarios, quien 
es abusado sexualmente, es sometido, golpeado, o se 
encuentra todo el tiempo en peligro de muerte. Las condi-
ciones de hacinamiento verificadas por la Defensoría del 
Pueblo en el Centro de Privación de Libertad N1: El Oro 
del Cantón Machala (Defensoría del Pueblo del Ecuador, 
2019) representan un riesgo real y palpable para la vida y 
la integridad personal. 

Como indicara Zaffaroni (2020), el hacinamiento tiene un 
efecto, y es “que el orden interno de las prisiones, termina 

siendo manejado por los presos, alguna banda somete al 
resto de la población penal a situaciones de humillación, 
servidumbre y, en algunos casos, incluso de servidumbre 
sexual” (p. 31). Cualquiera de estas manifestaciones es 
bastante para estimar dañada la integridad personal y 
no se entiende necesario introducirse o desgastarse en 
disquisiciones jurídicas que, bajo pretexto de distinguir 
entre integridad física, personal, pena cruel o inhumana; 
pretendan negar o silenciar tanto horror y sufrimiento. 

Coincidiendo con la Corte Constitucional (CCE, 2021) y lo 
expuesto por el relator Especial Sr. Nigel S. Rodley, en el 
informe presentado con arreglo a la Resolución 1992/32 
de la Comisión de Derechos Humanos, cuando un de-
tenido o privado de libertad presenta una denuncia por 
tortura, trato cruel, inhumano o degradante debe, en 
todo caso, realizarse una investigación. Al mismo tiem-
po, y contestes con el contenido del informe citado, se 
considera que los Estados deben derogar cualquier dis-
posición que, de antemano, conceda exenciones contra 
la responsabilidad penal de los posibles torturadores. 
(ONU: Comisión de Derechos Humanos, 1995)

Se define, como causa principal de las violaciones a la in-
tegridad física de las personas privadas de libertad en el 
centro de rehabilitación de Machala, el hacinamiento car-
celario, fenómeno que Zaffaroni (2020), califica de “cró-
nico en nuestra región”. A expresar todas estas falencias 
le han dedicado numerosas cuartillas los siguientes auto-
res, en los últimos dos años: Sanhueza & Brander (2021); 
Coaguila et al. (2021); Aucatoma (2021); Zavaleta et al. 
(2022); Da Fonte et al. (2022).

Finalmente, conviene aclarar que no han sido pocos 
los intentos por atenuar los efectos negativos de la pri-
sión, como el que se aprecia en la Sentencia de la Corte 
Constitucional en fecha 18 de agosto de 2021 (Sentencia 
No. 8-20-CN/21.); la Resolución 14, del 15 de diciembre 
de 2021 de la Corte Nacional de Justicia ( CNJ, 2021); 
los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (2008), acerca de los mecanismos 
que deben establecerse para que no se produzca haci-
namiento y para garantizar la no repetición de los actos 
que afectan la integridad personal. 

CONCLUSIONES

El derecho a la integridad física de las personas privadas 
de libertad ha sido una preocupación muy antigua que 
ha tenido distintas manifestaciones a través de la histo-
ria. Luego con la aparición de los instrumentos juridicos 
internacionales de Derechos Humanos se ha ido consoli-
dando un compromiso de la comunidad internacional por 
los derechos de las personas privadas de libertad y espe-
cialmente por el respeto a su integridad física. 

Los derechos relacionados con la integridad física no 
pueden evaluarse a partir de formulaciones estáticas. La 
literatura consultada da muestras de la forma en que este 
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derecho ha ido transformándose y adquiriendo relevancia 
a través del vínculo con otros derechos humanos. Más 
alla de lo corporal o físico la persona privada de libertad, 
al ser maltratada, resulta afectada en su salud psicológi-
ca, emocional y especialmente es dañada su dignidad, 
por lo que en la etapa contemporánea es dificil fragmen-
tar e ignorar el vinculo entre todos estos derechos.

El daño a la integridad personal de las personas privadas 
de libertad constituye una locución cambiante y exige, en 
opinión del investigador, que cada véz más los órganos 
encargados del control y supervisión de los derechos de 
las personas privadas de libertad establezcan la relación 
entre la vulneración de otros derechos y la afectación a la 
integridad personal, toda vez que el hacinamiento carce-
lario, la falta de condiciones y espacio para el descanso, 
de alimentación, de intimidad y el aislamiento, tiene con-
secuencias muy nocivas para el ser humano y calificaría 
como pena cruel, degradante e inhumana. 

El Estado ecuatoriano, a partir de lo refrendado en la 
Constitución de la República, los Pactos, Convenios y 
Tratados Internacionales suscritos y las normas de dere-
cho interno, es responsable de proteger a las personas 
que se encuentran privadas de libertad ante los posibles 
daños a la integridad personal. Aunque las normas que ri-
gen el régimen penitenciario y los derechos de las perso-
nas privadas de libertad son ampliamente reconocidas, 
existen dificultades en su aplicación y continúa siendo un 
grave riesgo, no solo para la integridad fisica sino para la 
vida, el período de cumplimiento de la pena en prisión. 

El sistema concebido para el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad se encuentra en una grave crisis en 
Ecuador. Esta crisis se ha venido agravando año tras año, 
sobre todo en las últimas décadas como resultado de la 
ausencia de una política criminal eficaz y el Estado no 
ha logrado superar sus limitaciones en este sentido. Este 
es un fenómeno multifactorial, en el que ha incidido, de 
manera importante, el hacinamiento carcelario, el exceso 
punitivo y la ausencia de políticas encaminadas a utili-
zar los medios de control social informal para educar y 
desarrollar de forma adecuada a las generaciones, en el 
respeto de la ley y en la prevención del delito.

El Centro de Privación de Libertad N1: El Oro del Cantón 
Machala forma parte del sistema penitenciario en Ecuador, 
en el cual se producen vulneraciones a los derechos de 
las personas privadas de libertad, como resultado del ha-
cinamiento penitenciario y de la situación de crisis que ha 
repercutido en todo el régimen penitenciario. Los peligros 
para la vida y la integridad personal de los privados de 
libertad imponen una situación de temor sostenido para 
las personas que cumplen sanción, las que están siendo 
procesadas, sus familiares y hasta para los agentes peni-
tenciarios y la sociedad en general. 

El Derecho Penal, en opinión del investigador no es ni 
será jamás la mejor fórmula para dar solución el fenómeno 

criminal. Tampoco serán las cárceles los centros idóneos 
para rehabilitar ni enmendar a las personas cuando han 
cometido un delito. Ni lo uno, ni lo otro, son mecanismos 
que deben perpetuarse en las sociedades democráticas 
y progresistas. Sería más recomendable aprender a evi-
tar el delito, atender las formas de control social informal, 
educar desde la familia y de la escuela, atender los gru-
pos que se conforman en las sociedades, promover es-
pacios para el deporte y recreación sana, velar porque 
los medios de comunicación ofrezcan espacios de paz y 
desarrollo cultural. 

Aunque la privación de libertad no es la mejor de las 
opciones para enfrentar la actividad criminal, constituye 
un mal con el cual todavía habrá que convivir por algún 
tiempo, en consecuencia, solo queda exhortar y apoyar 
al Estado ecuatoriano para que pueda superar esta grave 
crisis penitenciaria. 
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es un avance que 
busca desarrollar un instrumento de medición de la per-
cepción de los beneficiaros de los proyectos de Servicio 
Social de los estudiantes del Centro Regional Universitario 
de Coclé de la Universidad de Panamá. Aplicamos un di-
seño observacional, prospectivo, transversal, de tipo des-
criptivo. Como técnica de recolección de datos se elabo-
ró una escala con ítems relacionados a los objetivos del 
Servicio Social de la Universidad de Panamá, aprobados 
en Consejo Académico del 2010. Se obtuvo una validez de 
contenido del 0.73 de acuerdo con el juicio de cinco exper-
tos. Posteriormente, se determinará la fiabilidad a través 
del Alfa de Cronbach. 

Palabras clave:

Validación, servicio social, percepción, beneficiarios.

ABSTRACT

This research work is an advance that seeks to develop 
an instrument for measuring the perception of the bene-
ficiaries of the Social Service projects of the students of 
the Regional University Center of Coclé of the University 
of Panama. We applied an observational, prospective, 
cross-sectional, descriptive design. As a data collection 
technique, a scale was developed with items related to the 
objectives of the Social Service of the University of Panama, 
approved by the 2010 Academic Council. A content validity 
of 0.73 was obtained according to the judgment of five ex-
perts. Subsequently, the reliability will be determined throu-
gh Cronbach’s Alpha.

Keywords:

Validation, Social Service, perception, beneficiaries.
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INTRODUCCIÓN

La ley Orgánica n° 24 de la Universidad de Panamá, 
Artículo 43, del 14 de julio de 2005, establece cuales son 
deberes del estudiante universitario. Además, el Estatuto 
Universitario establece lo siguiente: “6. Prestar servicio 
social obligatorio, que será organizado por cada unidad 
académica, de manera democrática, y formará parte del 
pénsum académico de la carrera”.

Nos preguntamos: ¿Se están logrando los objetivos plan-
teados en estos proyectos? Es decir, ¿Cuál es la calidad 
de estos proyectos? Desde el punto de vista de los be-
neficiarios. ¿Cuál es su percepción? El Reglamento de 
Servicio Social (Universidad de Panamá, 2010) considera 
los objetivos del Servicio Social:

“4. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 
de los sectores sociales menos beneficiados por el desa-
rrollo económico, social, cultural y deportivo.

6. Promover el respeto de los derechos humanos, el pro-
greso social y el desarrollo sostenible (Art. 2)”.

Un instrumento de medición adecuado es aquel que re-
gistra datos observables que representan verdaderamen-
te los conceptos o las variables que el investigador tiene 
en mente (Grinnell et al., 2009; como se citó en Hernández 
Sampieri et al., 2014).

De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014), “toda 
medición o instrumento de recolección de datos debe 
reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y 
objetividad”. (p. 200).

Nos interesa conocer la percepción de los beneficiarios 
del Servicio Social y no existe un instrumento de medición 
documental para esto. Como lo expresa Supo (2019), en 
un PodCasts “si el instrumento no existe es tarea nues-
tra desarrollarlo”. Además, sostiene que “la idea es que 
construyas instrumentos que permitan medir las variables 
que tú necesitas conocer en el desarrollo natural de tu 
línea de investigación”. (Supo, 2019)

Por tanto, el objetivo del presente estudio es crear un 
instrumento validado y confiable para medir la percep-
ción de los beneficiarios de los proyectos de Servicio 
Social desarrollados por los estudiantes de la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad del Centro 
Regional Universitario de Coclé. 

También, comunicar los resultados de investigaciones 
implica escoger el medio apropiado y saber utilizar las 
convenciones propias del medio elegido e incluye otras 
habilidades como estructuración coherente de ideas, 
selección de datos relevantes, presentación adecuada 
de los datos vía verbal, gráfica o estadística (Colás & 
Hernández, 2021; Flores et al., 2021).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio empleando la metodología mixta 
con un diseño observacional, prospectivo, transversal, 
descriptivo para validar un instrumento de medición de la 
percepción de los proyectos de Servicio Social del Centro 
Regional Universitario de Coclé desde 2017 hasta 2022.

El estudio es un diseño original. Se hizo en distintas eta-
pas, primero se definió el tipo de instrumento, luego se 
creó un grupo de 65 ítems tomando como base los crite-
rios de los objetivos del Servicio Social planteados en el 
Reglamento de Servicio Social (Universidad de Panamá, 
2010), como lo son: Beneficio intangible (1-12), Beneficio 
tangible (13-26), Empatía (27-42), Respeto a los derechos 
humanos (43-54) y Sostenibilidad (55-65), los cuales se 
sometieron a una evaluación por Panel de Expertos para 
su validación. Actualmente, se está aplicando a prueba 
piloto para determinar la confiabilidad y a través del aná-
lisis de Cronbach se determinará su confiabilidad. 

Para la realización de este estudio se consideró relevan-
te la percepción que los beneficiarios tienen sobre el im-
pacto de los diversos proyectos de servicio social de la 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
en razón de que dichas percepciones están asociadas 
con sus propias creencias y concepciones (Torres et al., 
2020). Estos autores señalan que para medir las percep-
ciones, debe considerarse la postura de diversas inves-
tigaciones previas que identifican que las concepciones 
y percepciones son internalizadas por el individuo, y que 
a su vez se incorporan paulatinamente a lo que las per-
sonas identifican como sus creencias acerca de algún 
tema, esto es, lo que ellos piensan acerca de dicho tópico 
(Ocaña et al., 2013; Torres et al., 2020). 

Además, las creencias están relacionadas estrechamente 
a las actitudes, ya que las mismas, en conjunto con el 
ámbito afectivo y comportamental, definen las actitudes 
(Ocaña et al., 2013). Es por estas razones, que normal-
mente se han usado como instrumentos para medir estas 
percepciones, técnicas como las entrevistas o los cuestio-
narios. Dentro de los cuestionarios, las escalas tipo Likert 
son de los instrumentos más empleados para indagar 
sobre dichas creencias, concepciones y percepciones. 
También miden de algún modo elementos actitudinales 
hacia los tópicos que abordan (Méndez & Peña, 2007).

En suma, las tres etapas o fases metodológicas principa-
les fueron las siguientes: una investigación documental 
para lograr una construcción/reconstrucción conceptual 
robusta (Torres et al., 2020). Posteriormente una operati-
vización o definición operacional que permite desglosar 
el constructo conceptual en sus dimensiones componen-
tes. Como tercera fase una redefinición del constructo en 
sub-dimensiones, indicadores e ítems que pueden ser 
medibles. 

Posterior a estas 3 fases, se procedió a realizar un proce-
dimiento de validación de contenido, quedando pendiente 
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una última etapa, donde se pretende desarrollar su vali-
dación a través de una medición de confiabilidad. 

Para lograr describir los ítems que conformaron finalmen-
te el instrumento, la primera fase consistió en construir 
una definición operacional, para ello distintas investiga-
ciones sugieren primero recabar toda la información rele-
vante y disponible acerca del concepto (Conesa & Egea, 
2000; Torres et al., 2019). En este caso se partió de las 
cinco dimensiones que conforman el reglamento de servi-
cio social mencionado: beneficios tangibles e intangibles, 
empatía, derechos humanos y sostenibilidad.

Esta primera etapa se basó en la técnica de investigación 
documental (Hernández et al., 2014), con la finalidad de 
realizar un acopio de información alrededor del construc-
to conceptual. La literatura sugiere que para construir una 
definición conceptual y operacional, se requiere obtener 
primeramente la mayor información posible alrededor del 
constructo. 

De modo que este desglose puede ser amplio, ello re-
quiere una especificación un tanto exhaustiva (Conesa & 
Egea, 2000). La idea es que el constructo original pueda 
ser desglosado en sus dimensiones o factores constituti-
vos principales. 

Posteriormente tales dimensiones se reelaboran en enun-
ciados más o menos cortos y descriptivos (sub-dimensio-
nes), que puedan ser observables (o cuantificables) de 
forma directa o indirecta (Figura 1). 

Definición 
conceptual

Dimensiones

Indicadores

Sub-dimensiones
(Parámetros) 

1

2

3

4

Expresa en forma abstracta y 
teórica al constructo

Son los factores constitutivos 
del constructo conceptual

Se consideran variables que en 
su conjunto definen al 

constructo

Son específicos y tienen 
carácter cuantificable

Figura 1. Etapas del proceso de operacionalización de un 
constructo conceptual. 

La idea central es descomponer un concepto –en este 
caso las dimensiones de los proyectos de servicio social- 
en sus dimensiones, realizando un desglose amplio, esto 
es, una explicación más detallada. Posteriormente se re-
construye en enunciados más cortos, conocidos como 
sub-dimensiones (Conesa & Egea, 2000). Este proceso 
se conoce como definición operacional, y permite clasifi-
car y clarificar la información previamente recopilada al-
rededor del constructo conceptual.

Todo el proceso permite transformar un constructo con-
ceptual en una variable operativa medible, esto es, que 
se puede cuantificar. A continuación se detallan algunas 
de esas partes del proceso. Las dimensiones son defini-
das como los aspectos o facetas de una variable comple-
ja (Abreu, 2012). Cada dimensión de un concepto es un 
aspecto relevante que, en conjunto, resumen o integran 
el concepto teórico. 

El parámetro por su parte, es una sub-dimensión que 
desglosa en forma más fina cada uno de dichos aspec-
tos del constructo, sin embargo todavía no es medible 
empíricamente. Por último, el indicador puede definirse 
como un elemento de información observable, y que es 
transformable en valores numéricos. 

El análisis de un constructo conceptual a partir de indi-
cadores es adecuado pues un solo indicador no es sufi-
ciente para analizar el concepto, y es el conjunto de indi-
cadores el que estudia el concepto objetivos del servicio 
social, desde diferentes perspectivas (Núñez, 2007). 

Para poder realizar la construcción/reconstrucción con-
ceptual y la definición operacional del constructo concep-
tual de, se hizo necesario realizar una revisión documen-
tal acerca de los distintos elementos conceptuales que 
lo sustentan, además de los antecedentes en cuanto a 
estudios empíricos previos que describen la caracteriza-
ción o cuantificación del constructo. De estas revisiones, 
se reconstruyó una propuesta para su caracterización a 
través de las 5 dimensiones ya mencionadas. 

En nuestro caso, fuimos construyendo paulatinamente la 
definición operacional de la variable objetivos del servicio 
social, hasta conseguir una propuesta, constituida de in-
dicadores originados en dos fuentes: la primera, retoman-
do las propuestas antecedentes (adecuando su re-escri-
tura), así como indicadores de diseño propio, intentando 
complementar de este modo una definición operacional 
particular. 

Considerando los hallazgos de la revisión documental 
realizada, así como los referentes propios al construc-
to conceptual, propusimos una definición conceptual a 
través de las cinco dimensiones ya mencionadas. Fue a 
partir de ésta primera clasificación, que pudimos even-
tualmente proseguir el proceso de definición operacional 
del constructo conceptual. 

Una vez obtenida esta definición operacional de la va-
riable, el siguiente paso consistió en construir el instru-
mento, para ello se requirió transformar la redacción de 
los distintos indicadores, en reactivos (ítems), siguiendo 
las recomendaciones de Hernández et al. (2014), quienes 
sugieren que de cada indicador se desprenda cuando 
menos 1 reactivo, aunque pueden ser más. 

Posteriormente a ser obtenidos y adecuados los ítems del 
instrumento, se optó por seleccionar una escala Likert de 
5 niveles de respuesta a saber: totalmente de acuerdo, 
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de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. Los valores numéricos asignados respecti-
vamente fueron: 5, 4, 3, 2 y1. 

En una segunda etapa, y una vez definido el primer bo-
rrador del cuestionario, se solicitó a cinco jueces la revi-
sión de contenido de los reactivos, siendo tres el número 
mínimo de expertos que algunos estudios proponen para 
validar el contenido de este tipo de instrumentos (Arias, 
2006; Corral, 2010).

La validación de un instrumento por jueces expertos, tie-
ne como propósito realizar una evaluación cualitativa del 
contenido de los reactivos, contrastando primero su gra-
do de adecuación con las dimensiones que describen el 
constructo conceptual a medir. 

En segunda instancia, expresando la opinión de los jue-
ces acerca de la claridad del lenguaje empleado en la 
redacción de los reactivos (Vásquez & Alsina, 2015). La 
finalidad fue que los jueces identificaran primeramente 
que cada reactivo tuviera una fuerte relación con sólo una 
de las dimensiones en las que se desglosó la variable 
a medir, esto significa que cada reactivo debe reflejar la 
dimensión correspondiente que se quiere medir de la va-
riable, además de recabar sugerencias de modificación 
de parte de los expertos. Es importante destacar, que se 
buscó intencionalmente que los jueces tuvieran un perfil 
profesional relacionado con el tema en cuestión. 

De este modo, una vez que se tuvo lista la versión del 
cuestionario, se procedió a solicitar al panel de jueces 
la revisión del contenido de los reactivos del instrumen-
to propuesto. Autores como Corral (2010); y Vásquez & 
Alsina (2015), consideran que esta fase tiene el propósito 
de realizar una evaluación cualitativa del contenido de los 
reactivos o ítems, contrastando su grado de similitud con 
las dimensiones que describen el constructo conceptual, 
además de considerar la valoración que hacen los jueces 
sobre la claridad, la pertinencia y la redacción del lengua-
je empleado al redactar los reactivos, de modo que refle-
jen con la mayor fidelidad posible lo que buscan indagar. 

Una herramienta disponibles y de uso común para evaluar la 
validez de contenido de un instrumento como el tipo Likert, 
es el llamado índice de validez de contenido (CVR, content 
validity ratio). Este parámetro fue propuesto por Lawshe 
(1975), del cual Tristán (2008), hizo una adecuación que per-
mite trabajar con un número reducido de panelistas o jueces 
expertos (menor a 7), sin que esto signifique disminuir la ex-
igencia de la prueba. Esta adecuación permitió solventar un 
problema bastante común que se presentaba normalmente 
en este tipo de estudios, donde no era fácil conseguir la par-
ticipación de un número grande de jueces. 

En el modelo Lawshe (1975), se organiza un panel de evalu-
ación integrado por especialistas en la temática en cuestión, 
y ellos anotan su opinión en torno de cada ítem del cuestion-
ario, en torno a tres categorías o clases: esencial, útil pero no 
esencial e innecesario. 

Una vez que los panelistas anotan su opinión, se determi-
na el número de coincidencias en la categoría de esencial, 
y entonces el índice se calcula como el cociente entre el 
número de panelistas que tienen acuerdo en la categoría 
esencial, sobre el número total de panelistas. La fórmula 
además tiene un ajuste numérico, para que se pueda inter-
pretar como si fuera una correlación, tomando valores des-
de -1 hasta +1 (equivalente en escala porcentual de -100 a 
+100). Posteriormente, se aplica una corrección propuesta 
por Tristán (2008), que básicamente consiste en normalizar 
la población de panelistas, usando atributos de las pruebas 
chi cuadrada y r de Pearson, lo que realiza mediante un 
ajuste a la fórmula de Lawshe. 

Avance

Etapa 1: Definición del instrumento

Como lo expresa Supo en su PodCasts existen 2 tipos de 
instrumentos de medición “los instrumentos mecánicos 
son, por ejemplo, la balanza, el tensiómetro, el termómet-
ro y por otro lado tenemos los documentales que son el 
cuestionario, la escala, el inventario”. (Supo, 2019) 

Refiriéndose a los documentales dice “estos instrumentos 
pretenden medir variables subjetivas como por ejemplo la 
calidad de la atención, la inteligencia emocional, el clima 
organizacional”. (Supo, 2019)

También, explica Supo (2019), que existen cuestionarios, 
escalas e inventario. Los cuestionarios se usan cuando el 
valor final de la variable es dicotómico, ejemplo las prue-
bas escolares. 

Las escalas nos permiten graduar, la variable es ordinal, 
ejemplo la escala de LIKERT. Los inventarios arrojan va-
lores finales polinómicos, solo para clasificar, ejemplo la 
prueba de las inteligencias múltiples. 

Con esta base desarrollamos el instrumento de medición 
documental tipo escala, ya que las variables que preten-
demos medir son subjetivas y de tipo ordinal. La revisión 
documental nos permitió identificar en principio, que 
la variable a analizar se constituía de 5 dimensiones. A 
continuación se muestran las 5 dimensiones que consti-
tuyeron el constructo estudiado (Tabla 1): 

Tabla 1. Definición conceptual del constructo en 5 dimen-
siones.

1 2 3 4 5

Beneficio 
intangible

Beneficio 
tangible Empatía

Respeto a 
los dere-
chos hu-
manos 

Sostenibili

dad.

A partir de esta primera clasificación, se pudo proseguir 
con el proceso de definición operacional, desglosando 
cada una de las 5 dimensiones, hasta que fueron toman-
do forma como sub-dimensiones o indicadores, con la 
finalidad de transformarlo en un conjunto de variables 
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medibles, es decir, cada indicador debería poder ser me-
dido individualmente, y la idea es que cada una de estas 
mediciones, contribuya a le medición general del cons-
tructo conceptual. 

Etapa 2: Creación de ítems

El siguiente paso requirió transforma la redacción de los 
distintos indicadores en reactivos o ítems, siguiendo las 
recomendaciones de Hernández et al. (2014), quienes 
sugieren que de cada indicador se puede desprender 
cuando menos un reactivo, aunque pueden ser más. Al fi-
nalizar el proceso se obtuvieron 65 ítems en nuestro caso.

El estudio es un diseño original, y se creó el grupo de 
65 ítems tomando como base los criterios de los objeti-
vos del Servicio Social planteados en el Reglamento de 
Servicio Social (Universidad de Panamá, 2010), lo que le 
da validez racional, y se identificaron las siguientes cinco 
dimensiones: Beneficio intangible (1-12), Beneficio tan-
gible (13-26), Empatía (27-42), Respeto a los derechos 
humanos (43-54) y Sostenibilidad (55-65). 

A continuación se muestran como ejemplo, algunos de los 
ítems diseñados para la dimensión denominada Beneficio 
intangible (Tabla 2):

Tabla 2. Definición operativa de ítems de la dimensión be-
neficio intangible.

No. 
ítem Dimensión: beneficio intangible 

1 Los estudiantes proyectan una actitud positiva

2 Las horas de servicio fueron adecuadas a las nece-
sidades

3 Los informes presentados son entendibles

4 Cuando los estudiantes o el tutor se comprometieron 
con algo lo cumplieron

5 Los estudiantes se preocuparon por los aprendiza-
jes de los beneficiarios

6 Los estudiantes estuvieron disponibles para orientar 
a los beneficiarios

7 Los estudiantes demostraron un suficiente nivel de 
conocimientos teóricos

Etapa 3: Validación del instrumento

Se sometió el instrumento a validación por el panel de 
expertos para obtener la validez de contenido. El juicio de 
expertos es una herramienta que presenta un conjunto de 
ventajas, entre las que tenemos: facilidad de puesta en 
acción, posibilidad de obtener información pormenoriza-
da sobre un tópico específico o tema de interés, mayores 
conocimientos sobre contenidos y temáticas complejas, 
entre otras (Cabero & Llorente, 2013).

La validez de contenido se puede definir como una “opi-
nión informada de personas con trayectoria en el tema, 
que son reconocidas por otros como expertos cualificados 

en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 
valoraciones”. (Escobar & Cuervo, 2008, p. 29)

Es por ello que se considera fundamental la elección de 
los jueces, pues deben ser personas conocedoras de la 
temática, casi siempre pos su trayectoria académica y/o 
experiencia laboral. Este proceso de validez de conteni-
do, pone en juego las opiniones de los expertos, y aun-
que no siempre se lleguen a acuerdos unánimes, si hay 
convergencias. 

Posteriormente, esta información debe ser usada para 
identificar las fortalezas y debilidades del instrumento, y 
en consecuencia permitir al investigador la toma de deci-
siones en referencia a qué modificaciones realizar, mejo-
rar o eliminar (Galicia et al., 2017). 

En este mismo sentido, es importante que el investigador 
interaccione con los jueces y les dé a conocer los ante-
cedentes y el interés en la construcción del instrumento, 
así como abunde un poso sobre las características del 
grupo de personas a las que se les va a aplicar, pues 
esta información será de mucha ayuda para la discusión 
y valoraciones de los jueces.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tal como se describió en la metodología respectiva, se 
obtuvo una versión final del instrumento, que fue la que 
se mostró primeramente al panel de jueces que participa-
ron. En la primera parte del instrumento se proporcionó la 
información general para el llenado del cuestionario por 
parte del usuario, y se incluyó un acuerdo de confidencia-
lidad para el uso ético de los datos, asegurando al usua-
rio que no se contempla un uso indebido de los mismos. 
Es importante que este tipo de acuerdo se dé a conocer 
a los usuarios, para que ellos estén seguros a su vez que 
sus datos personales e información proporcionada serán 
resguardados en forma segura (Méndez & Peña, 2007).

Estos datos informativos son denominados también como 
variables descriptivas (Ocaña et al., 2013). Puede tratarse 
de la edad, sexo, experiencia laboral, nivel de estudios, 
perfil profesional, entre otros datos, y esta información re-
copilada se relaciona con las respuestas aportadas por 
los usuarios.

En la tabla 3 se muestra la parte introductoria, donde el 
usuario tenía que marcar su respuesta con respecto al 
programa de servicio social del cual era un beneficiario 
directo. 

Tabla 3. Primera parte del cuestionario, selección del pro-
grama de servicio social.

1

Diseño de las Bases de una Red de Logística 
Inversa de Neumáticos en Penonomé y Crea-
ción de Un Parque temático en el CEBG Llano 
Marín
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2

Capacitación en políticas de mantenimiento 
preventivo y correctivo al C.E.B.G Jacinta Aro-
semena de Morán, Escuela Simeón Conte y el 
C.E.B.G Angelina Maylin de Tirone

3
Reestructuración óptima de las Rutas de Reco-
lección de Desechos Urbanos y Domiciliarios 
en el Corregimiento de Antón

4 Optimización de la Ruta de recolección de Ba-
sura Generada en el Distrito de Penonomé

5

Aplicación de la logística de información estra-
tégica para el desarrollo de un sistema para la 
obtención de datos, como insumo del Departa-
mento de Costos del Hospital Aquilino Tejeira 
de Penonomé

6

Desarrollo Técnico y Optimización del Sistema 
de Acueducto Rural y mantenimiento de equi-
pos en la Comunidad del Coco, con el uso de 
tecnologías digitales

Para cada uno de estos proyectos, se consideraron las 
cinco dimensiones establecidas, en referencia a los be-
neficios tangibles e intangibles, la empatía, respeto a los 
derechos humanos y la sostenibilidad. Se consideró, des-
de luego el tipo de ideas o percepciones que los usuarios 
pudieran tener para cada uno de ellos, aún con sus dife-
rencias, pero tomando en cuenta puntos de convergencia 
con respecto a las acciones y disposición de los estu-
diantes que fungieron como prestadores de los distintos 
servicios.

Asimismo, como parte inicial del instrumento, se inclu-
yeron las instrucciones generales para su llenado (tabla 
4). Esta sección siempre reviste importancia para que 
el usuario no tenga dudas sobre aspectos importantes 
como no dejar ningún ítem sin contestar, leer detenida-
mente cada una de las cuestiones y preguntar al aplica-
dor en caso de alguna duda. 

Tabla 4. Instrucciones de llenado en la primera parte del 
cuestionario.

Instrucciones

1 Lea detenidamente las instrucciones antes de co-
menzar.

2 No deje ítem sin marcar. 

3
Para contestar marque una “X” en el recuadro que 
considere su opinión marcando una sola alternativa 
por ítem.

4 Cualquier duda consulte con la persona que le en-
trevista.

5 Responda considerando las alternativas que se es-
pecifican

También se incluyeron las instrucciones acerca de la es-
cala de valoración a considerar (tabla 5). La lectura del 
usuario debe ser cuidadosa en este aspecto, ya que 
debe quedar claro el puntaje asociado a cada una de las 
valoraciones. 

Tabla 5. Instrucciones de llenado para la escala de valo-
ración. 

Puntaje

5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indeciso

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

La escala de Likert es una escala policotómica y entre 
las posibles alternativas de respuestas, en nuestro caso 
se empleó una escala valoral de 5 opciones, tal como 
lo muestra la tabla 5. Acorde a Corral (2010), esta tipo-
logía de redacción en las opciones es una de las más 
empleadas.

A manera de ejemplo, se comparten los ítems desarrolla-
dos para la primera dimensión del constructo, referente a 
los beneficios intangibles (tabla 6). Es importante seña-
lar que dicha redacción corresponde a la versión final de 
instrumento. 

Tabla 6. Ejemplos de ítems diseñados.

Dimensión 1, beneficios intangibles

1 El ambiente interpersonal es más cómodo después del 
proyecto

2 Los estudiantes procuraron impactar positivamente en 
la solución 

3 Los estudiantes promueven el progreso social 

4 Los estudiante proyectan una actitud positiva

5 Las horas de servicio fueron adecuadas a las necesi-
dades

6 Los informes presentados son entendibles

7 Los estudiantes demostraron recursos tecnológicos e 
informáticos 

8 Cuando los estudiantes o el tutor se comprometieron 
con algo lo cumplieron

9 La vestimenta de los estudiantes fue adecuada al lugar

10 Los estudiantes se preocuparon por el aprendizaje de 
los beneficiarios

11 Los estudiantes estuvieron disponibles para orientar a 
los beneficiarios 

12 Los estudiantes demostraron un suficiente nivel de co-
nocimientos teóricos

13 Los estudiantes fueron capaces de trasmitir sus cono-
cimientos

14 El tutor respondió cuando se le contactó

15 Considera que la atención fue de calidad

16 Considera que la atención fue rápida y oportuna

17 El trato de los estudiantes fue sin discriminación alguna 
de genero

18 El trato de los estudiantes fue sin discriminación alguna 
de edad
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19 Existe personal con conocimiento previo de la herra-
mienta utilizada

20 Es sistema planteado actualmente se encuentra en uso 
por el departamento de costos

Se elaboró un instrumento con 65 preguntas de tipo Likert. 
confeccionó la ficha para evaluación y se entregaron a 5 
expertos, los cuales calificaron cada ítem como esencial, 
útil/no esencial o no esencial. A esta escala se le aplicó la 
prueba de Lawshe (1975); y Tristán (2008), que arrojó un 
índice de CVR de 73%, lo que demuestra el instrumento 
posee validez de contenido. En fórmula 1 se muestran los 
tipos de cálculo que se realizaron para obtener el índice 
de CVR para el instrumento elaborado. 

Fórmula 1. Cálculo del índice CVR según método de 
Lawshe.

La expresión de la figura 2, originalmente planteada por 
Lawshe se puede interpretar como si fuera una correla-
ción, con valores desde -1 hasta +1, de modo que un 
valor negativo de CVR significa que el acuerdo entre los 
jueces ocurre en menos de la mitad de ellos, en tanto que 
si es positivo, se interpreta como que hay más de la mitad 
de acuerdos.

Debido a que el número de jueces panelistas fue de 
cinco, se tuvo que realizar una corrección para evitar el 
efecto del bajo número de panelistas para la prueba de 
Lawshe. En este caso los resultados se agruparon en una 
tabla similar a la de la figura 2.

Figura 2. Tabla de análisis para la prueba chi cuadrada.

Los datos obtenidos se analizaron organizándolos en este 
tipo de tabla y realizando un análisis estadístico. 

En dicho análisis se consideró la frecuencia de acuerdos 
en la categoría esencial, y el resto de opiniones, que se 
considera como no acuerdos. Esta comparación se hizo 
con una prueba chi cuadrada, con v=1 g.l., y una signifi-
cancia alfa alta, para poder realizar el cálculo. 

En este caso, Tristán (2008), calculó que para N=5, y con 
5 acuerdos en esencial, el valor de chi cuadrada es de 5 

y eso permite suponer que no habría ninguna diferencia 
estadísticamente significativa, o que para el caso en que 
N=5 y con 3 acuerdos en esencial, se obtendría un va-
lor mínimo de CVR de 0.6. En nuestro caso con N=5 y 5 
acuerdos en esencial, nos arrojó un valor un poco mayor, 
lo que permite afirmar que el instrumento cuenta con un 
buen resultado en cuanto a su validez de contenido.

En este trabajo se presentan solamente los resultados 
parciales, solo hasta el cálculo de la validez de contenido 
del instrumento diseñado, en este momento se está en la 
última fase del proyecto, y se espera obtener la fiabilidad 
del instrumento.

CONCLUSIONES

En el estudio se realizó el diseño y validación de conte-
nido de un instrumento para medir las percepciones de 
los usuarios hacia los programas de servicio social que 
oferta la Facultad de Administración y Contabilidad del 
Centro Regional Universitario de Cloqué.

Para la etapa del diseño, se partió de la metodología de 
construcción-reconstrucción conceptual y operativización 
del constructo conceptual, de modo que se obtuvo en for-
ma de una variable compuesta por 65 reactivos o ítems, 
que permiten tener un acercamiento a mayor detalle de 
las percepciones de los usuarios de dichos programas. 
Un elemento central para el diseño, lo constituyeron los 
propios objetivos de los programas, que se fueron trans-
formando en las dimensiones iniciales del constructo.

Para la etapa de validación de contenido, fase hasta don-
de se han obtenido los resultados hasta el momento, se 
recurrió a la técnica de un panel de expertos, que es una 
de las primeras pruebas que debe hacerse a un instru-
mento de tipo Likert.

Se consideró además realizar un análisis de las respues-
tas que se obtengan cuando este instrumento sea apli-
cado a los usuarios, pues los resultados deben orientar 
la futura valoración de los programas de servicio social 
mencionados, y con ello permitir las posibles mejoras que 
sean propuestas para hacer más eficaz su operación, y 
además las adecuaciones que resulten pertinentes.
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RESUMEN

La negligencia propia del sistema judicial ecuatoriano y 
latinoamericano respecto a la comunidad LGBTIQ+, ha 
desencadenado una ola masiva de vulneración respec-
to a Derechos Humanos. Por ello se evidencia que en el 
Estado ecuatoriano no a optado aún por la preocupación 
jurídica hacia esta comunidad, invidibilizando actos de vio-
lencia hacia la misma. Por ende, los legisladores se verian 
en la necesidad de otorgar a las personas pertenecien-
tes a la comunidad LGBTIQ+ una ley que otorgue amparo 
y protección a este colectivo, para así erradicar actos de 
violencia y discriminación. En el Ecuador se ha llegado a 
recabar datos del INEC en conjunto con el apoyo directo 
de Organizaciones encaminadas a Pro-Derechos de la po-
blación LGBTIQ+; cada 8 de 10 personas pertenecientes 
a esta población han sufrido actos de odio, desde espa-
cios familiares, educativos, laborales y sociales. El vigen-
te artículo lo que busca es recabar información de forma 
analítica la violencia que sufren personas del colectivo 
LGBTIQ+, y en cinformidad a esos actos existentes de vio-
lencia el sistema judicial a invisibilizado a esta problemá-
tica, para lo cual dentro de este artículo, se ha elaborado 
un estudio de índole cualitativa, con sencibilidad histórica 
como cultural, aplicando metodología con el nombre “Bola 
de Nieve” respecto que estamos tratando a una población 
oculta, respectivamente se desconoce su número exacto, 
finalmente para la correcta y debida interpretación respec-
to a la norma se empleó el método exegético jurídico así 
como el derecho comparado. 

Palabras clave: 

Discriminación, Violencia, Vulneración de Derechos 
Humanos, comunidad LGBTIQ+.

ABSTRACT

The negligence of the Ecuadorian and Latin American 
judicial system with respect to the LGBTIQ+ community 
has unleashed a massive wave of human rights violations. 
Therefore, it is evident that the Ecuadorian State has not 
yet opted for the legal concern towards this community, 
making acts of violence against it invisible. Therefore, le-
gislators would be in the need to grant people belonging to 
the LGBTIQ+ community a law that provides protection and 
protection to this group, in order to eradicate acts of violen-
ce and discrimination. In Ecuador, data has been collected 
by INEC together with the direct support of organizations 
aimed at Pro, Rights of the LGBTIQ+ population; every 8 
out of 10 people belonging to this population have suffered 
acts of hatred, from family, educational, labor and social 
spaces. The current article seeks to gather information in 
an analytical way about the violence suffered by LGBTIQ+ 
people, and in accordance with these existing acts of vio-
lence, the judicial system has made this problem invisible, 
for which within this thesis, a qualitative study has been 
developed, with historical and cultural sensitivity, applying 
methodology with the name “Snowball” with respect that 
we are dealing with a hidden population, respectively their 
exact number is unknown, finally for the correct and due 
interpretation regarding the norm was used the legal exe-
getical method as well as comparative law.

Keywords: 

Discrimination, Violence, Human Rights Violations, 
LGBTIQ+ Community.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día se encuentra muy normalizado el cometi-
miento no solo de actos discriminatorios, sino también 
el nacimiento de diversos tipos de violencia aplicables y 
directos a la población LGBTIQ+, comunidad que se ha-
lla sobajada y marginada a estereotípos absurdos inter-
puestos por una sociedad indolente y poco apática con 
los demás. Es importante que la comunidad LGBTIQ+ 
pueda ya ser visible ante la sociedad jurídica, y en con-
formidad con la Constitución de la República del Ecuador 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008) en el 
apartado del artículo uno inciso primero, refiere al Estado 
ecuatoriano como un Estado constitucional en efecto di-
recto de garantizar el respeto y la prohibición de vulnera-
ción hacia los derechos de cualquier persona. Pero surge 
una gran interrogante respecto a lo dicho dentro de este 
primer fragmento ¿Ha cumplido con su deber el Estado y 
el Sistema Judicial? Referente a la réplica de la pregun-
ta planteada, de dará la debida respuesta argumentativa 
dentro del desarrollo a elaborarse.

En este sentido, relataremos los tipos de violencia exis-
tentes, así también de cuales de estos tipos de com-
portamientos violentos han sido víctimas la población 
LGBTIQ+, resaltando de igual forma aspectos relevantes 
propios de antecedentes genéricos partiendo de la con-
ceptualización de cada una de las siglas de la abreviatura 
perteneciente al colectivo, dando paso también aspectos 
fundamentales que han sido normalizado para dar naci-
miento a actos violentos encaminados a delitos de odio, 
por otra parte es fundamental que dentro del presente 
artículo se llegue a redactar los derechos inherentes de 
cada ser humano y coadjuntos a la comunidad para la 
existencia de una posible vulneración a los mismos, es 
realemnte crucial el examinar las normativas partiendo de 
la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos) 
(Mej & Iglesia, 2010).

Ahora bien también respecto a la labor que el Estado se 
observará de manera muy detallada en un margen jurídico; 
examinando si se ha realizado el respectivo seguimiento 
e incluso aspectos de reparación integral para víctimas 
de actos de odio y fobia que inclsuive como resultado han 
sido inclinados a la muerte de una persona por el simple 
hecho de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Otra de 
las interrogantes que surge ¿Qué medidas de no repeti-
ción ha otorgado el Estado ecuatoriano respecto a delitos 
de Odio hacia la población LGBITQ+? La importancia de 
este estudio es ratificar la idea y consolidar que no hay 
fuentes jurídica que respalde cada uno de los Derechos 
como personas a la comunidad LGBTIQ+ y mas aún que 
no ha existido el debido aporte de los legisladores en dar 
paso a una ley para prevenir y erradicar la violencia y 
la libre expresión a las personas referentes del colectivo 
LGBTIQ+ (Castillo, 2018). 

Para finiquitar con la problemática situada dentro del 
vigente estudio, se preponderará de forma directa en 

como estados pertenecientes a la OEA han aportado y 
servido con posibles ejemplares aplicativos para evitar el 
incremento en tasas porcentuales bastante altas en diver-
sos ámbitos de una vida cotidiana referentes a actos de 
violencia que desencadean la vulneración de Derechos 
como un estudio comparado, mas sin embargo también 
se procede con el planteamiento de los posibles obstácu-
los referentes al momento de dar paso a una Ley que re-
gule la problemática en cuestión y ponerla en aplicación, 
pero por otro lado este estudio cumplirá su fin con el pro-
pósito de dar visibilidad y vos a la comunidad LGBITQ+ 
reespecto a materia de derechos segudio de indentidad 
de género generando un notable aporte jurídico a su vez 
un gran resultado en base al avance del Ecuador en pro 
de los derechos del colectivo.

DESARROLLO 

Es importante mencionar que a lo largo de la historia, en 
principio han existido personas homosexuales, que su 
significado recae en relacionarse de forma amorosa con 
personas de su mismo sexo, esto implicando una ola de 
aspectos discriminatorios hacia quienes tengan dicha 
preferencia sexual, inclusive uno de los aspectos que mas 
resalta a lo largo de la historia de lucha de la comunidad 
LGBTIQ+ llega a ser; que el decidir formar parte de este 
colectivo llegaba a considerarse como una enfermedad 
mental, esto lo denotaba el libro DSM5 que en sus siglas 
atiende por nombre a Manual de Diagnostico asñi como 
Estadístico respecto a Transtornos Mentales. Otros pro-
fesionales de salud lo denotaban como el libro o la biblia 
del campo psiquiatrico, esto denotando la suma impor-
tancia que Asociación Estadounidense de Psiquiatría te-
nia sobre el sistema médico de creencia en cuanto al ser 
gay como un transtorno o enfermedad mental (Guerrero 
& Pardo, 2022).

Resaltando un punto de suma relevancia al fragmento an-
terior dentro del vigente estudio, se ha destacado en la 
línea consecutiva a lo dicho, que en la fecha que recae 
en 17 de mayo por el año 1990, la institución que confor-
maba la Asamblea General de la Organización Mundial 
de la Salud en sus siglas OMS, misma que después de un 
exhaustivo análisis procede a deslindar a la homosexua-
lidad como una enfermedad o transtorno mental, y deje 
que esta preferencia sexual deje de estar dentro de la 
lista respecto a enfermedades psiquiátricas, ya que por 
mucho tiempo el ser abiertamente homosexual era una 
conducta reprochable por la sociedad apática, por ende 
esta lucha en favor del colectivo fue en pro de respeto a 
sus derechos desencadenando arduos debates ya para 
el respeto de la visibilidad otorgada a esta comunidad.

Sin embargo, para Ramírez et al. (2022), la lucha del co-
lectivo LGBTIQ+, ha permutado con el pasar del tiem-
po, refiriéndose a un hito de reconocimiento, como de 
endereza y de gran impacto en pro de los derechos de 
la comunidad LGBTIQ+ sucedido por el siglo XX en los 
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Estados Unidos de América. En ese entonces se vivía 
una constante lucha por los derechos civiles y políticos es 
este país, este escenario coadyubo a que exista un punto 
relevante para ya dar comienzo al escenario de lucha por 
el respeto de esta comunidad. Este capitulo que versa en 
la parte donde el colectivo se empoderó; con el famoso 
acontesimiento de “Revuelta de los clientes del Stonewall 
Inn”, sucedido en fecha que recae en 1969, en conjunto 
con el movimiento de lucha feminista. Desencadenando 
aun mas libertad de expresión y mas respeto a mujeres y 
personas del colectivo LGBITQ+ al ya no ser marginados.

Punto relevante de este acto fue propiamente, que du-
rante ese año en el mes de junio un establecimiento de 
diversión y esparcimiento, amaneció con una índole de 
efectos sociales y genéricos hacia los disturbios que fue-
ron aquellos ocasionados, por entidades policiales con el 
afán en intentos múltiples de reprimir a quien fuese par-
tícipe de forma liberal de la población en cual versa este 
análisis. A lo dicho se refiere que policías se inmiscuían 
en dichos lugares de esparcimiento “gay”, con el único 
anhelo de utilizar mentiras como forma de casa para que 
personas del colectivo puedan seguir a estos agentes 
policiales, y una vez ya en manos de dichos agentes de 
la policia puedan tener el poder sobre esta comunidad 
y ejecutarlos de forma inmediata, para así poder acabar 
con las personas de la población LGBTIQ+ (Martínez & 
Rueda, 2017).

Pero al llegar el día 27 de junio del mismo año la situación 
da un giro extremo, esta situación provocada por perso-
nas que pertenecian a la policía, desencano un oleajo 
de indignación por parte de dicho colectivo; es decir las 
personas de la población LGBTIQ+, se revelaron, estas 
protestas que hacian ver que la comunidad estaba ya al 
borde del cansancio respecto a que ni siquiera autorida-
des que deberia en su labor resguardar propiamente a 
todos los seres humanos por igual cumplian con este fin, 
pues tres dias se llevaba en protestas que con el pasar 
de las horas se iban incrementando. Este incidente moti-
vo a la historio de este colectivo a un antes y un despues 
en su lucha de reconocimiento a los derechos, es decir 
esa fecha realso este objetivo y por ende dio paso a un 
activismo ciudadano en favor de los derechos a las per-
sonas LGBTIQ+ y sobre todo a normalizar acciones libe-
rales de esta población.

La diversidad de la comunidad ha ido incrementando in-
clusive desde sus siglas, ya que el acontecimiento su-
cedido, no solo dio visibilidad a personas en parejas del 
mismo sexo, sino también a personas de genero trans, es 
decir este gremio de personas trans patologizó un ám-
biente de lucha hacia lo que hoy en la actualidad cono-
cemos como diversidad de índole sexual. Términos que 
la comunidad hoy por hoy usa para personas externas 
se dirijan a ellos llega a ser “GAY POWER” o inclusive 
“STONWALL” y de igual forma “CALLE CHRISTOPHER” 
seudónimos provinientes de aquella revelión sucedida en 

Stonwall (Estados Unidos de América), genérica de una 
nueva coyuntura hacia dar vos a quien neceiste vos, en 
este caso la comunidad LGBTIQ+, y no ser parte de quie-
nes repriman sino de quienes incentiven a la lucha por 
derechos humanos (Suárez et al., 2019).

Finalmente uno de los sucesos, que hasta el día de hoy 
predominan, suele recaer en la fecha que se nominó 
como el día del “Orgullo Gay” o a su vez un dia de índole 
internacional donde varios países respecto a la pobla-
ción LGBTIQ+, optan por este día alzar la voz de quienes 
fueron reprimidos e inclusive fueron víctimas de delitos 
internacionales que ni siquiera, las personas culpables 
han sido juzgados como tal, mismo delito recae en Lesa 
Humanidad (Llámese a crimen de lesa humanidad a los 
actos que van direccionados al comitimiento directo de 
ataques, mismos que se orientan a una determinada po-
blación civil y con el conocimiento de aquello). A lo di-
cho se suma que este día como 28 de junio de cada año 
existan multidinarias marchas en pro de los derechos de 
la comunidad LGBTIQ+ en diferentes partes del mundo.

Otro de los signos representativos de este colectivo recae 
en su icónica bandera, misma que figura la diversidad, 
una bandera multicolor; seguido de un arcoíris y triángu-
los rosas acaparando a la minorias poco representativas; 
de igual forma existe una sede en vigencia de la comu-
nidad, misma se halla en Estado Unidos de América es-
tado de New York, desde allí se celebra el alce de vos 
en cuanto a la existencia oficial del movimiento gay. Esa 
consolidación que hoy por se ha visto en boga de varios 
países se sustenta en combatir de forma muy directa la 
homofobia y el promover legislaciones para nuevas gene-
raciones y generar de manera abrupta avances sosteni-
dos en cuanto a sus derechos.

L: Lesbianas (Mujeres que su preferencia sexual re-
caen en el gusto por otras mujeres), son personas 
homosexuales.

G: Gays (Hombres que sienten atracción por otro hom-
bre), son personas Homosexuales.

B: Bisexuales (Pueden ser hombre o mujer que se sien-
tan atraidos por ambos sexos).

T: Transgénero; su significado se basa en las perso-
nas que nacen con genitales tanto femeninos o por otro 
lado masculinos, perso indistintamente de los geniata-
les con los que hayan nacido se identifican con el sexo 
opuesto.

T: Transexual, propiamente su identificación se revela 
en direccionarse a ser personas de índole tránsgene-
ro pero con la característica escencial de este grupo 
englobado en la T, que ya han seguido un proceso hor-
monal de medicación para su trasncición, e inclusive 
sometidos a una operación de reasignación de sexo.
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T: Travesti, son personas que conforme a su vestimenta 
y comportamiento recaen en el género opuesto.

I: Intersexuales, son personas que nacen ya con geni-
tales que propiamente son de hombre y genitales de 
mujer.

Q: Queer, Su terminología fue adoptaba como raro en 
idioma castellano, se podría pensar como un insulto a 
la comunidad, pero a finales de los años ochenta da un 
giro de 180º grados esta sigla, pasando a ser la directa 
narración en cuanto a seres humanos que quisiesen vi-
vir fuera de sociedad sin etiquetas, y que por ende sean 
respetados por pensar de una manera diferente.

+: Símbolo de las minorías que hacen hincapíe en 
asexuales, personas que no tienen un interés por rela-
ciones sexuales; seguidos de demisexuales son consi-
deradas personas personas que neceistan tener abo-
luta confianza en otra para poder entablar una relación 
sexual; personas pansexuales y omnisexuales, llegan a 
ser personas que indistintamente de su género se sen-
tirán atraídos por hombres o a su vez por mujeres, la 
diferencia de este grupo minoritario con los bisexuales 
llega a recaer en la no identificación con un género en 
específico, dejando un lado el considerarse hombre o 
mujer.

A lo largo del tiempo la comunidad LGBTIQ+ no solamen-
te ha sufrido actos denigrantes de forma verbal, recor-
dando que esos mismos actos de discriminación también 
han fomentado el ser partícipe de actos genéricos de 
violencia. Por ende, violencia se determina como el uso 
progresivo de poder y de fuerza para implementar una 
directa amenaza ya sea esta dirigida a una persona, así 
como a un grupo donde el resultado de dicha amenaza 
va a recaer en el cause de un daño propio ya sea físico 
o psicológico, e inclsuive la muerte de quien fuere vícti-
ma de violencia. Paso a seguir la población de la cual se 
hace refencia en varios de los apartados anteriores, se la 
puede acaparar en cuanto a la adopción de varios tipos 
de violencia sufrida, como han sido tres predominantes 
en cuanto a sus factores resultantes como la violencia or-
dinaria, la violencia de prejuicio y la violencia ya determi-
nada en criemenes de lesa humanidad, sin hallarse hasta 
el día de hoy sentencias ejecutoriadas a los responsables 
de este delito (Mejía, 2008). 

En lo que respecta a la violencia de naturaleza ordinaria, 
ejerciendo violencia simbólica por estándares interpuesto 
por la sociedad; es evidente cuando alguien ejecute este 
tipo de actos violentos, encaminarán a lesionar propia-
mente a derechos subjetivos de carácter individual, es 
decir estos actos no comprometerán de forma directa un 
contexto en especial, es contexto se evidenciará violen-
cia de indole psicológica, donde se desencadene actos 
que atenten a desvalorización en cuanto a cada perso-
na dentro de su vida cotidiana pero sin la necesidad de 
generar este tipo de violencia por el hecho de pertene-
cer a la población LGBTIQ+, simplemente este acto de 

violencia se encamina por el origen de una idea arraigada 
de superioridad a cualquier sujeto de la especie humana. 
Es decir actos de discriminación fomentaran la violencia 
psicológica. 

Por otra parte dentro de las tres características en cuan-
to a violencia se ha manifestado en este vigente estudio, 
denota la violencia respecto a crímenes por prejuicio, es 
decir nace un tipo de violencia ejercidad con fuerza físi-
ca sobre personas de un determinado grupo como es el 
caso de inclinarse a ejercerla sobre el colectivo LGBTIQ+, 
ya que los agresores promueven entre sí la idea de supe-
rioridad, seguido de percibir a las personas del colectivo 
como un grupo social que se halla marginado y de grado 
inferior a las demas personas y esto motiva al agresor a 
desencadenar dichos hechos violentos por la identidad 
de género o a su vez orientación sexual, en este caso 
de violencia llega a ser extrema ya que abarca el fin de 
subordinar a la poblaciòn, excluir a la misma, en muchos 
paises aun se margina con este tipo de violencia la liber-
tad de expresión, e inclusive algunos Estados no prote-
gen los derechos de la población LGBTIQ+ sino por ende 
consideran ilegal la homosexualidad, en pleno siglo XXI 
(Montenegro et al., 2020).

La fobia genérica y derivada de la sociedad, ha fomenta-
do la marginación de la población LGBTIQ+ en cuanto a 
cada uno de sus grupos, la homofobia, la trasnfobia han 
sido aspectos denigrantes a la comunidad; los tipos de 
violencia no suelen ocurrir en determinados espacios, por 
el contrario, actos de odio suelen suceder en la calle, y 
es alli donde surge la gran interrogante ¿Qué rol cumple 
el Estado en cuanto al territorio ecuatoriano en proteger a 
las personas de la población LGBTIQ+? Ya que el Código 
Orgánico Integral Penal ha previsto dentro de su artículo 
177; que quien ejecute dichos actos en razón de alguien 
que tenga una preferencia sexual distinta al agresor, será 
sancionada con una pena privativa de uno a tres años. 
No obstante si estos actos de odio terminan en la muerte 
lesionando el bien jurídico protegido que es la vida, la 
sanción será interpuesta en un maximo de pena de veinte 
y dos a veinte y seis años de privación de la libertad.

En ese mismo contexto la violencia de género y la comu-
nidad LGBTIQ+, van enlazadas de la mano, no podemos 
dejar pasar por alto lo que la CIDH (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos) menciona respecto a este tipo 
de violencia, ya que la Corte ha determinado que este 
tipo de violencia también ha existido en contra de todas 
las mujeres en su diversidad, incluyendo mujeres trans-
género, mujeres bisexuales y mujeres con preferencia 
sexual de lesbianismo. Lo que mas realse genera den-
tro de todos estos aspectos mencionados, llega a ser el 
incremento masivo que se ha producido en este tipo de 
violencia donde genera un ciclo continuo tanto de actos 
de violencia y actos discriminatorios, hechos que hoy por 
hoy pasan por la impunidad y las victimas tanto directas 
como indirectas con una falta de acceso a la justicia. 
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Otro de los tipos de violencia existentes que se vive en 
el diario vivir de las personas dentro de esta población, 
es directo a la mujeres lebianas que por su libertad de 
expresión y preferencia sexual en Latinoamerica, son so-
metidas a tratos realemnte crueles como, lo que la socie-
dad llama “violaciones seuxales con carácter correctivo” 
es decir muchas muejeres son violadas y ultrajadas para 
que su orientación sexual pueda cambiar, y la violencia 
mas peligrosa en el mundo es la violencia invisivilizada; 
por ello no existen datos documentales en cuanto a esta 
problemática, debido a la falta de denuncias por falta de 
las mujeres victimas de esta práctica y a la falta de aten-
ción y protección por parte del sistema judicial latinoame-
ricano, en cuanto a la población LGBTIQ+; por cuanto no 
solo a esta población sino mas bien a las mujeres en ge-
neral sin determinar o dar preferencia conforme o en incli-
nación constante a la preferencia sexual de las mismas.

En Latinoamérica hoy por hoy a pesar de allarnos en 
pleno siglo XXI, donde ya como sociedad hemos tenido 
grandes avances en cuanto estudios y aceptación a la 
comunidad LGBTIQ+, inclusive personas de este colec-
tivo desempeñan diversos cargos cumpliendo funciones 
importantes dentro de diversos ámbitos como la escritura, 
no dejando de mencionar a Virginia Woolf quien era abier-
tamente una persona bisexual, y defensora de las causas 
justas en cuanto a Derechos Humanos, no osbtante hoy 
en la actualidad desempeñando cargos como el primer 
diputado gay en Guatemala; Aldo Dávila su llegada al 
Parlamento deja haciendo historia en pro de las personas 
de este colectivo. Por cuanto la Homosexualidad ya dejo 
de ser un tabu, pero sin embargo en algunos países como 
Ecuador aun sigue existiendo un alto indice de personas 
que acarrean y propagan un pensamiento ambiguo; así 
como homófobo en cuanto a limitar a pesonas de esta 
comunidad (Alvarado Rubio, 2022).

Al seguir con la mesura propia del fragmento anterior, en 
el Estado ecuatoriano se ha evidenciado la existencia 
neta de centros de rehabilitación clandestinos fuera del 
margen legal en cuanto a un fin favorable; estos centros a 
mas de ser centros denigrantes promueven la homofobia 
y actos de violentos de cualquier tipo; sus acciones lle-
gan a desenmarcar actos como agresiones tanto psicoló-
gicas, como físicas; torturas al grado de atentar contra la 
vida de cada persona del colectivo; padeciendo bajo te-
rápias de electrochoques, violaciones sexuales, privar de 
la alimetación, libertad, e inclusive atención en cuanto a 
salud. Otras de las siglas y grupo pertenecientes a la co-
munidad LGBTIQ+ ha llegado a denotar puntos referente 
a las mujeres Trans, mismas que han sufrido altos indices 
de dscriminación al no poder ser personas inclusivas por 
el contrario personas excluidas y discriminadas dentro de 
diversos ambitos sociales.

La discriminación y exclusión también son factores des-
encadenantes de violencia que se puede presentar tan-
to en el entorno familiar, en el entorno educativo y en la 

sociedad como tal de forma genérica, esto ha conllevado 
que el Estado ecuatoriano como el sistema de justicia y 
protección de derechos en latinoamerica, a lo largo del 
tiempo se deje sin importancia alguna estos factores re-
trogrados, y se piense que la violencia a este colectivo 
LGBTIQ+, sea un tipo de violencia normalizada; en un 
diario vivir de estas personas, desencadenando una ola 
también de falta de reconocimientos a la identidad de gé-
nero y poniendo en un grado de doble vulneravilidad en 
cuanto al riesgo de sufrir actos de violencia; y no obstante 
el perpetuar actos de criminalización en tasas sumamen-
te extremas. 

Por otra parte se evidencia aún mas el grado alto respec-
to a un tipo de violencia médica, misma que ataca driec-
tamente al derecho de salud; es cuanto a personas del 
grupo LGBTIQ+, refiriendose directamente a personas 
Intersex, este tipo de prácticas obsenas lo que se busca 
es con el personas médico normalizar los genitales en 
cuanto a su contextura masculina o femenina, en cuanto a 
protocolos médicos que ni los pascientes que son some-
tidos a los mismos, llegan a tener conocimiento alguno, 
inclusive se sobaja y atemoriza con grados de vergüenza 
a las personas Intersex, para que sean sometidad a estas 
practicas médicas. Existe una interrogante que recae en 
¿Por qué no se denucnia todo acto de violencia? La ré-
plica se asentua en el margen del agresor a un grado de 
cercania a las personas victimas de violencia respecto al 
colectivo LGBTIQ+.

La situación respecto a la vulneración de derechos hu-
manos se ha promagado de forma inimaginable, no solo 
en el Estado ecuatoriano sino en varios paíse de lati-
noamerica; pero es fundamental ¿Qué son los Derechos 
Humanos? Pues son Derechos intrísecos a cada persona, 
debido a que pertenece a la especie humana, este tipo 
de derechos entabla un cúmulo de libertades con el afán 
de una vida digna. Los derechos humanos han sido de-
notados bajo ciertas características; como llegan a ser 
en un principio universales; rifiriendose de forma tácita 
a su aplicabilidad respecto a toda la especie humana; 
por otro lado estos derechos llegan a entablarse como 
indivisibles, su conceptualización recae en los títulares de 
estos derechos, direccionando de igual forma a cada ser 
humano.

Las características que revelan los Derechos Humanos 
también se emplean en ser, irrenunciables, al hablar de 
una irrenunciabilidad lo que antecede es mencionar que 
ningun titular de estos derechos puede por voluntad 
propia desertar de aquellos derechos; no obstante, tam-
poco se pretende ni se permite el prescindir de dichos 
derechos. En ese mismo contexto se aplica conforme a 
Derechos Humanos la imprescriptibilidad partiendo de 
una concepción de estar vigentes, por ende, nunca per-
derán valor alguno; de igual forma se hace hincapíe en 
dicha característica respecto a el rol importante que po-
seen los Derechos Humano para formentar una armonia 
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dentro de sociedad. Finalmente dentro de este apartado 
una caracteristica escencial que emana de estos dere-
chos se inmiscuye en la interdependencia, es decir nin-
gun derecho va a ser mas importante que otro.

Se ha evidenciado que los Derechos Humanos como de-
rechos de nueva generación, para que la sociedad no 
se quebrante, por el contrario evolucione mas aún como 
una sociedad empática y respetuosa al marco legal y al 
marco social, tanto estos derechos humanos, no se pue-
den quebrantar, ni serparse entre si, mucho menos en-
tre ellos existe un orden jerarquico para su aplicabilidad, 
pero a la practica esto no es fundamento alguno para 
su goce y respeto, ya que en el Estado ecuatoriano, han 
existido vulneraciones a derechos humanos del colectivo 
LGBTIQ+, no obstante no solo se ha desencadenado en 
vulnerar derechos sino en la omisión del Estado ecuato-
riano respecto dichos actos, ya que el Estado debe pro-
teger y brindar apoyo en caso de necesidad a cualquier 
tipo de persona.

El Ecuador dentro de su Constitución, norma suprema 
plantea derechos como la salud, garantizado en el artícu-
lo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, una 
óptima prestación de los serivicios en cuanto a calidad 
así como una correcta eficiencia, seguido de eficacia, 
precautelando también la integridad de cada paciente; 
no obstante con bioética, dicho esto el derecho a la salud 
se basará en enfoque de género y a su vez generacional, 
pero hoy por hoy lo dicho versa en la verdad la que perso-
nas del grupo LGBTIQ+ en atención a la sigla I, referente 
a personas Intersexuales han sido sometidas a prácticas 
médicas desde una temprana edad para entablar una 
condición de genero ya sea de hombre o mujer (Troilo & 
De Igarzábal, 2019).

En cuanto al derecho a la salud, las personas pertenecien-
tes a la comunidad LGBTIQ+ no puedes hacer uso óptimo 
de aquel derecho; ya que al usar los servicios de salud se 
hallan en riesgo y en temor de situarse dentro de un es-
cenario respecto a una estigmación generalizada, donde 
se hallarán inclusive con un tipo de violencia psicológica 
respecto a la homofobia del personal médico. Por otro 
lado, en el Ecuador el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos en sus siglas (INEC) realizó en el año 2013 una 
investigación que tuvo el nombre de “Estudio sobre con-
diciones de vida, inclusión social y cumplimiento de de-
rechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador”. 
Este estudio arrojó estándares increíbles respecto a que 
en porcentaje del 58% de la población total LGBTIQ+; no 
posee ningún tipo de seguro respecto a la salud.

Este estudio también demuestra en una tasa porcentual 
que dentro del ámbito de la salud el 33,7% es atemori-
zado por el personal de la salud, en cuanto a vivencias 
de discriminación, y no dejando atrás el 18,7% del res-
tante de la población LGBTIQ+ en cuanto a la negativa 
del personal de la salud para ser atentidos fomentando 
la exclusión de la comunidad LGBTIQ+ impactando de 

forma directa a la calidad de vida de este colectivo. Por 
otra parte, es indipensable sostener la mersura y la idea 
respecto a la necesidad de tener personal de salud que 
este plenamente abierto a pensar y aceptar lass identida-
des libremente, esto refiriéndonos a salir lógicas binarias, 
partiendo que como tal que no existen identidades fijas, y 
sobre todo el reconstruir la idea de dicotomías ya estable-
cidas, esto con el afan de abolir un grado discriminatorio 
en la salud y forjar un compromiso ético con la subjetivi-
dad de la comunidad LGBTIQ+.

Otro de los derechos vulnerados a la comunidad 
LGBTIQ+ se halla en el derecho a la educación; el dere-
cho a la educación esta establecido en el artículo 26 de 
la Constitución de la República del Ecuador; garantizan-
do dentro de este derecho la inclusión e igualdad social, 
es evidente que a la comunidad LGBTIQ+ se la margina 
respecto a este derecho; en este ámbito educativo lo que 
se pretende es la sensibilización respecto a temas de di-
viersidad, en centros educativos se ha evidenciado que 
la discriminación es un pilar de cada dia hacia personas 
del colectivo; aún mas al no existir autoridades ni cate-
dras que coadyuben a la neutralización de esta proble-
mática, dejando de lado conceptos aplicables como la 
igualdad formal y la igualdad material, promoviendo el no 
cuestionamiento al orden heteronormativo imperante en 
isntituciones educativas.

Igualdad Formal: Su conceptualización recae en “to-
das las personas somos iguales ante la ley, como el 
margen jurídico y normativo”.

Igualdad Material: Refierase a la misma, como el tipo 
de igualdad, que brinda el Estado en cuando a perso-
nas en grado de doble vulnerabilidad.

En cuanto a la linea de investigación vigente, concierne 
en mencionar que la comunidad LGBTIQ+, se le han sido 
negado, vulnerados otros derechos como la libertad de 
expresión, al no poder expresar libremente su orienta-
ción sexual; y que la sociedad use terminos soes como 
“Encerrados en el closet” terminología que ocasione mie-
do e inseguridad en dicha población, otro de los dere-
chos vulnerados y restringidos ha sido el acceso a una 
familia; por cuanto se le ha vulnerado el derecho al pro-
ceso de adopción a parejas del mismo sexo, cuando se 
ha marginado y sobrepuesto a una pareja heterosexual 
por sobre los derechos de una pareja homosexual, in-
clusive resultaría inconstitucional este accionar, cuando 
en el marco de lo legal ya se halla previsto en el artículo 
67 de la Constitución de la República del Ecuador siglas 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008); el re-
conocimiento de las familias en sus diversos tipos. 

Familia: Es la única institución que será capaz de velar, 
así como de cuidar, brindar amparo, de igual proteger y 
apoyar a los más débiles de la sociedad.
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Art. 9., del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 
prevé una función básica de la familia.  “La ley reco-
noce y protege a la familia como el espacio natural y 
fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 
adolescente”.

Después de un exhaustivo desgloce de tipos de violencia, 
de derechos vulnerado, y la constante lucha por la pobla-
ción lGBTIQ+ de no ser reprimida, el papel de un Estado 
garantista de Derechos y Justicia, así como el sistema 
judicial, es de suma importancia para abolir y sancionar a 
quienes cometan actos de odio y discriminación respecto 
al colectivo en sí, emana una pregunta en este apartado, 
misma que se ha situado en este estudio emergente en 
el ¿Por qué quienes pertenecen al colectivo LGBTIQ+, 
no han confiado en el sistema judicial o en la policía de 
cada uno de los estados que puedan hallarse? La réplica 
ante lo situado versa en el desentendimiento que genera 
una sociedad normada en estereotipos heteros, donde no 
exista una preferencia sexual aparte de la nombrada.

Por otra parte existen entidades e institucciones inter-
nacionales, como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en sus siglas (CIDH), la Corte en su función 
coadyuba a los Estados a un manejo óptimo del sistema 
judicial conforme a la mesura en respeto de los Derechos 
Humanos; no obstante se evidencia la existencia también 
de la normativa que conlleva el nombre de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en sus siglas (CADH); 
y en el mismo sentido de protección tenemos a la 
Organización de Estados Americanos (OEA); inclusive a 
la Asamblea de la OEA llego asuntos concernientes a la 
poplacion LGBTIQ+; desde ese entonces la Asamblea 
opto en el ano 2013, el servir como jurisprudencia refe-
rente al escenario de aplicabilidad al colectivo LGBTIQ+. 
Siendo así, que la misma Convención forja y da paso al 
primer tratado regional que ya hace en vigor referido a la 
materia de proteccion a derechos humanos del colectivo 
LGBTIQ+.

En Ecuador en cuanto a su sistema judicial, ha crado el 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), 
con el objetivo claro de asegurar el pleno vigor en cuanto 
al respeto de los derechos de las mujeres pertenecientes 
al colectivo LGBTIQ+, y por ende a este mismo, para asi 
asegurar el mandato constitucional, el objetivo respecto a 
este Consejo relata en que las autoridades policiales no 
ejerzan su poder respecto a este colectivo, tachandolos 
de delincuentes o inclousive por su preferencia sexual 
fueren tratados como personas degeneradas. Inclusive 
en cuanto a normativa no falta el Código Orgánico Integral 
Penal en sus siglas (COIP); este cuerpo legal en su nor-
mativa prevé en el artículo 177 respecto a actos de odio y 
la sancion pertinente a quien los cometiese.

Actos de Odio: El cuerpo legal Código Orgánico 
Integral Penal, en su inciso uno reala que en cuanto a 
actos de odio enccaminados a la violencia física o tam-
bien psicológica de odio, ya sea la misma contra un 

grupo de personas por el grado de su nacionalidad, ya 
sea etnia, de igual forma lugar de nacimiento, seguido 
de edad, como sexo, e identidad de género u orien-
tación sexual, asi como tambien identidad cultural, sin 
dejar de lado el estado civil, como el idioma, la religión 
que ejerza, como la ideología, tambien aspecctos en 
cuanto a su condición socioeconómica, condición mi-
gratoria, discapacidad, estado de salud o tambien por 
portar VIH, quien cometa dichos actos denigrantes y 
discriminatorios en cuanto a actos de violencia va a ser 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 
años. 

En el inciso dos nos narra que si dichos actos de odio 
genericos de violencia resultasen en heridad a una per-
sona se determinara la sancion con pena privativa de 
libertad en cuanto a lesiones en agravantes y la pena se 
ejecuta en un tercio.

El inciso tercero relata que, si a efectos de la violencia 
generada por dichos actos en base al odio y como re-
sultado se halle la muerte del individuo atacado o victi-
ma, el agresor sera sancionado con su privacion de la 
libertad en un maximo de la pena de veintidós a veinti-
séis años.

A lo dicho estamos evidenciando un gran paso en el mar-
co legal para prevenir actos de discriminación, pero sigue 
surgiendo una pregunta, ¿A la práctica se está cumplien-
do el amparo que estas leyes han generado en pro de 
los derechos a la poblacion LGBTIQ+?. Pues la réplica 
es realmente sencilla, el sistema judicial ha sido un ente 
negligente en cuanto a sancionar a personas que han 
ejercido actos de violencia, en sancionar a actos de dis-
criminación en centros educativos; como en centros de 
salud, y el preccautelar la integridad inclusive de mujeres 
que no perderán su valor de mujer por el hecho de ser 
parte de este colectivo; inclusive se determinaria como 
un grupo de atención prioritaria debido a su grado de do-
ble vulnerabilidad (Paula Aguirre, 2022). 

Por cuanto surge nuevamente un planetamiento de la 
comunidad LGBTIQ+, la misma pide que se le otorgue 
derechos o pide el respeto a los derechos que ya hacen 
establecidos, por el simple hecho de ser seres humanos, 
para ello es indispensable entablar un estudio compara-
do con países y legislaciones de Latinoamérica, para así 
poder evidenciar el descuido del Estado y la poca aten-
ción generada a este colectivo. Por otra parte, también 
podemos enfatizar en aspectos relevantes como el avan-
ce y progreso que algunos Estados han proporsionado 
para servir como jurisprudencia en cuanto al restroceso 
de derechos humanos en temas del colectivo lGBTIQ+; 
con un estudio comparado se identifica que los Estados 
no han optado la vigencia en cuanto aceptación en tema 
de Derechos a esta población convirtiendola en un grupo 
vulnerable.

Estados como Costa Rica sirven de ejemplares, para 
visualizar la aceptación y promover los Derechos 
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Intrinsecos de cada ser humano, en especial la comu-
nidad LGBTIQ+, por cuanto este país se ha convertido 
en el primer país de Centroamérica propiamente para así 
asegurar el principio de la igualdad de estatus respecto 
a las parejas de un mismo sexo. Ecuador opto esta figura 
en la que se procede a aceptar la figura del “Matrimonio 
Igualitario” por medio de la Corte Constitucional, esclare-
ciendo que se limitó a reformas constitucionales, ni en la 
ley de identidad, sino la única reforma complementaria 
propuesta y entablada; fue al articulado número 81 del 
Codigo Civil, dejando ya de la lado las parejas tradiciona-
les y enmarcando el derecho al matrimonio, reconocido a 
las parejas del mismos sexo, dandole un valor agregado 
al matrimonio en figura juridica en tanto a parejas tambien 
heterosexuales (Becker & Zuviri, 2021).

En cuanto al colectivo LGBTIQ+, ha segregado el matri-
monio, en cuanto a la familia ya que se entabla la idea de 
familia mas allá de contraer matrimonio, sino el poder ser 
parte de un proceso de adopción en parejas homopa-
rentales; en Costa Rica, como en Brasil, como Colombia, 
Uruguay y Argentina se consolidó en pilares jurídicos el 
sumario respecto a la adopción, dentro de este proce-
so dichos paises consolidad y aseguran que mediante 
se hallen inmersos parejas del colectivo LGBTIQ+, no se 
pretenda por parte del personal a cargo a los procesos 
de adopción, ningun tipo o acto discriminatorio, que pue-
da complicar aun dicho litigio. Hoy por hoy, independien-
temente del país, todos son seres humanos en grado de 
libertad, por cuanto no se opcionable el privatizar en un 
país derechos que a las demás personas si se les ha res-
petado. Por ello existen altos índices de demandas así 
tambien del reconocimiento a los derechos del colectivo.

Por último la problemática mayor que ha presentado la 
comunidad LGBTIQ+ es la vulneración de un derecho y 
bien jurídico protegido, siendo este la vida, por tanto se 
evidencia la falta de atención en delitos de lesa humani-
dad, escenarios atorses a los que dia a dia la comunidad 
suele enfrentarse, donde esta escrito que una persona 
por su orientación sexual meresca ser atropellada segui-
do de terminar con la vida de este ser humano; en cuanto 
a delitos de lesa humanidad respecto a este colectivo, 
tambien se lo llama como delitos de prejuicio, a medi-
da que son actos repudiantes cometidos por el agresor 
o agresor por la idea de que el colectivo es un grupo in-
ferior o una categoría de carácter negativo para la socie-
dad. Presentando a estos actos y delitos como una forma 
de “Limpieza social”.

Colombia fue unos de los escenarios donde se desarrollo, 
dicho crimen; Colombia respecto a grupos paramilitares 
construía una hegemonía para ser grupos o instrumentos 
políticos y de índole disciplinante, creyendo que las per-
sonas del colectivo LGBTIQ+ eran personas dignidades 
de lo impuro. Esto aun mas favoreciendo conceptos am-
biguos de normalidad y fomentando el discurso hetero 
normativo a la fuerza. Implementando el miedo y que la 

diversidad sexual sea un tabú y que se la mantenga en 
secreto, atentando ya de forma directa a la dignidad hu-
mana de cada persona, en este mismo sentido Colombia 
en el conflicto armado promovia el uso de armas para el 
personal masculino sin dar opcion a ningun tipo de nega-
tiva; esto ocasionó el incremento a la desaparición forza-
da, así como delitos en contra del derecho internacional 
humanitario. Donde no existio una persecución penal a 
los responsables de dichos delitos, debido a las diver-
sas vulneraciones de derechos humanos del colectivo 
LGBTIQ+. 

Uno de los casos a los que es idnispensable referirse, 
llega a situarse en el asesinato por actos de odio a un jo-
ven de 32 años en Medellín Colombia, donde inclusive los 
hechos relevantes al caso, determinaron que fue asesina-
do por su orientación sexual, de igual forma en Colorado 
Estado parte de EE.UU, se presento un tiroteo a un bar 
de personas del colectivo LGBTIQ+. En Colombia otro de 
los actos de odio cometidos fue el ataque con cadenas 
a una mujer trans por parte de varios hombres, el delito 
no se determinó como feminicidio sino como un “Trans 
Femicidio”. Finalmente Colombia en su actuar y desespe-
ro por proteger a la comunidad LGBTIQ+ optó por acep-
tar el decreto ejecutivo de “Prevención de Discriminación 
por Orientación Sexual e Identidad de Genero” el decreto 
ejecutivo aceptado por presidencia en Colombia el 1 de 
marzo de 2018; busco crear el sello #AquientranTodos, el 
objetivo de este decreto fue erradicar de una vez, actos 
que inciten al odio por prefenrecia sexual y reemplazarlo 
por actos donde se promulgue la aceptación la acepta-
ción en cuanto al Colectivo LGBTIQ+. 

Finalmente, en Ecuador en el año 2022 a inicios del mis-
mo; marcaron un hito de dolor a la población LGBTIQ+; 
debido a el asesinato de una mujer trans que nuevamen-
te se vuelve a usar la terminología equivoca de “Trans 
Feminicidio”, denigrando a la mujer trans, al no llamarla 
como “Mujer” sin el seudonimo de una persona Trans. 
Otro de los crímenes cometidos llega a ser el joven de 
27 oriundo de Guayaquil, quein fue ejecutado por arma 
de fuego, por el hecho de declararse abrietamente una 
persona “Gay”. Por úlitmo en la ciudad de Ambato se evi-
denció un brutal sicariato a una mujer trans, que inclusive 
denuncio a la policía sus constantes asechos y amenzas 
que recibia, su última frase fue “Avisé a la Policía y la 
Policía no hizo nada”. No hay una repación integral como 
tal a las víctimas sobrevivientes, y tampoco una indem-
nización a las víctimas indirectas (familiares). El siste-
ma judicial ecuatoriano ha hehco caso omisio a todas 
la vulneraciones de derechos generados a la población 
LGBTIQ+, sin actuar para prevenir, proteger, sancionar y 
erradicar, todo tipo de acto discriminatorio.

CONCLUSIONES

Se ha evidenciado como resultado verídico que el sis-
tema Judicial no ha optado por medias contundentes 
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para erradicar actos discriminatorios que pueden llevar 
inclusive a la muerte de las personas parte del colectivo 
LGBTIQ+; se pensará de manera equívoca en un deba-
te que la comunidad LGBTIQ+ está exigiendo derechos 
frente a un versus de privilegio; pero es totalmente ambi-
guo, lo que busca el colectivo es reinvindicar el derecho 
a tener instituciones educativas que los incluya como a 
cualquier otro ciudadano; a que sea reconocido la identi-
dad, el género en la cédula; como a cualquier ciudadano; 
el derecho a poder entrar en un proceso justo de adop-
ción, como lo han hecho otras familias. El derecho nato 
de salir por las calles declarándose abiertamente parte 
del colectivo LGBTIQ+; el derecho intrínseco en función 
de la orientación sexual no te lleve a una tortura que in-
tenete corregir dicha orientación sexual, resaltando que 
esos derechos son de cualquier ciudadano. Pero nega-
dos a este colectivo.

Una solución dentro del Estado ecuatoriano; llegaría a 
plantear una reforma en cuanto al artículo 35, capítulo ter-
cero, referente a los derechos de las personas como gru-
po de atención prioritaria, desgloce de un grado de doble 
vulnerabilidad. Lo que se pretende con esta iniciativa de 
reforma de Ley sería el optar por mecanismos mas acerti-
vos en cuanto a aceptación, así como medidas de acción 
afirmativa, para coadyubar a que el sistema judicial como 
el Estado, pueda estar aún mas al pendiente de proteger 
a las personas del colectivo. La reforma se la plantearíaa 
de la siguiente manera: “Las personas tanto adultas ma-
yores, como niñas, niños y adolescentes, a su vez mujeres 
embarazadas, seguido de personas con discapacidad, 
tanto personas privadas de libertad, no obstante quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta com-
plejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 
los ámbitos público y privado. La misma atención priori-
taria recibirán las personas en situación de riesgo, como 
personas abiertamente parte del Colectivo “LGBTIQ+”, las 
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 
desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará 
especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad”.

Medias de Acción Afirmativa: Se las denomina como 
tal por ser medidas orientadas en pro de favorecer; así 
como también deposicionar respecto a un cúmulo con-
creto de personas; así como de grupos, para alcanzar 
el fin nato de eliminar como de reducir propiamente las 
desigualdades en base al género, socio, cultural; así 
como también económico que afectan el desarrollo de 
una vida digna.

Otra de las soluciones alternativas en cuanto al ma-
nejo normativo, en el rol de los legisladores sería el in-
centivar el proyecto de ley con nombre y propuesta 
de “Ley Orgánica para Prevenir, Erradicar Actos de 
Discriminación y de Odio contra la Población LGBTIQ+”. 
Iniciativa que podria ser acaparada como lo fue en co-
lombia en cuanto a jurisprudencia, del decreto ejecutivo, 

con sello #AquientranTodos, es afan y objetivo srria en-
caminar a la sociedad a poder abolir lo que respecta a la 
discriminación en sus diversos ámbitos. En tanto esta ley 
serviria como un mecanismo de reparacion integral para 
las personas que han sido victimas de violencia que ha 
terminado con sus vidas, por el hecho de pertenecer a 
la comunidad LGBTIQ+. El proyecto de ley también ten-
dríaa como finalidad la sanción a los responsables directo 
del cometimiento de estos hechos con escenarios inhu-
manos y desmesurado, otro fin de este proyecto de ley 
recaería, en incentivar la diversidad u orientación sexual 
en varios ámbitos generando un impacto de aceptación a 
la realidad que existe la comunidad LGBTIQ+ y que me-
rece el pleno uso y goce derechos humanos; y Ecuador 
debe crecer como un país tolerante. Para que la comuni-
dad pueda sentirse mas segura, mas comprendido y mas 
respaldas. 
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RESUMEN

El presente trabajo investigativo se encuentra direccionado 
en la búsqueda e identificación de cada uno de los facto-
res y consecuencias que se consideran repercutores del 
acoso laboral o también denominado como “mobbing”, 
afectando el desempeño laboral del personal de las insti-
tuciones privadas; como punto de inicio resultó necesario 
dar a conocer los conceptos teóricos y mas relevantes de-
sarrollados mediante una metodología descriptiva de tipo 
documental, empleando métodos como analítico, sintético, 
deductivo- inductivo y comparativo, dando como resulta-
dos que se comprueba la hipótesis planteada que el acoso 
laboral baja el rendimiento y el desempeño de los traba-
jadores, y peor aún, en la actualidad es muy común que 
las empresas privadas profanen a sus trabajadores por la 
escasez del trabajo en la actualidad en el Ecuador y la mí-
nima supervisión de las entidades reguladoras de Trabajo. 

Palabras clave: 

Acoso laboral, mobbing, acoso moral, despido indirecto y 
riesgo laboral.

ABSTRACT

The present investigative work is directed in the search and 
identification of each one of the factors and consequences 
that are considered repercussors of workplace harassment 
or also called “mobbing”, affecting the work performance 
of the personnel of private institutions; As a starting point, it 
was necessary to present the theoretical and most relevant 
concepts developed through a descriptive methodology 
of a documentary type, using methods such as analytical, 
synthetic, deductive-inductive and comparative, giving 
as results that the proposed hypothesis is verified that 
Workplace harassment lowers the performance and per-
formance of workers, and even worse, it is currently very 
common for private companies to desecrate their workers 
due to the current shortage of work in Ecuador and the mi-
nimal supervision of regulatory entities. of work.

Keywords: 

Labor harassment, mobbing, moral harassment, indirect 
dismissal and occupational risk.
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INTRODUCCION 

Históricamente la actividad laboral constituye resaltantes 
del ser humano, como alcanzar la calidad de vida en to-
das sus formas, como en la educación, preparación, co-
nocimiento, experiencia para deseada, así como es con-
siderado también es un riesgo inminente para la salud. 
Pero los tiempos cambian y como todo concepto evolu-
ciona, a pesar de haber olvidado por mucho tiempo la 
existencia de factores de riesgo para el ser humano tanto 
físicas como psicológicas, paulatinamente están siendo 
un foco intermitente de atención, se consideraba que la 
afectación física o ambiental que un trabajador podría 
tener al transcurrir los años en actividad laboral debía 
ganarse la atención absoluta pero los riesgos laborales 
tienen una creciente importante exigiendo un mayor es-
fuerzo y especial atención. 

Actualmente existen pro-factores psicosociales en el en-
torno laboral. Para Trujillo et al. (2007), los mismos inclu-
yen uno de los más grandes riesgos que se presentan en 
la incidencia elevada de la sensibilidad o vulnerabilidad 
de los trabajadores cuando se encuentran en sus activida-
des laborales, a su vez que dependerá del entorno donde 
el trabajador se desarrolle y del nivel de confiabilidad que 
presenta la empresa donde labora; es así que actualmen-
te los trabajadores por mantener su trabajo, dejan que 
se vulneren sus derechos integrales, como aquel de la 
dignidad humana como un principio establecido dentro 
de los derechos humanos, así existe incidencia o no en 
herramientas que pueden identificar el acoso moral.

Es por ello, que resulta imperante y fundamental, que las 
autoridades a través de la generación de nueva norma-
tiva, reafirme el derecho del trabajador a contar con una 
calidad de vida en el trabajo, con un enfoque de salud 
integral. Al transcurrir el tiempo se evidencian aspectos 
humanos que siempre han estado latentes pero que no 
fueron de importancia en el entorno laboral, ahora las di-
ferentes formas de acoso cada vez se están conceptua-
lizando como tal, lo que permite un mejor entendimiento 
en las relaciones sociales y que podría estar ligado di-
rectamente al rendimiento de las actividades diarias en 
la sociedad. 

Al referirnos a empresas privadas, es en razón, que el 
presente trabajo se desarrollará con un enfoque teórico y 
normativo en base al Código de Trabajo ecuatoriano, en la 
actualidad puede tener relación con el rendimiento y por 
ende la productividad o desarrollo de estas. Ante esta au-
sencia, la normativa inherente al trabajo y a la seguridad 
y salud ocupacional, cada vez se intensifica a fin de ser 
aplicada y captar el interés sobre el tema como un riego 
psicosocial que podría estar afectando en el entorno la-
boral. Las nuevas propuestas, estudios e investigaciones 
que aporten a la generación de nuevos instrumentos que 
coadyuven al bienestar laboral que sería de gran utilidad.

METODOLOGÍA

El presente trabajo investigativo fue desarrollado median-
te un enfoque descriptivo- documental, empleando méto-
dos tales como:

El Analítico: Para evaluar la problemática de acoso la-
boral, escrudiñando las causas que dan lugar a este fe-
nómeno y las consecuencias que genera al vulnerar los 
derechos de los trabajadores que están garantizados 
en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). El 
Sintético: para obtener conclusiones generales y com-
probar la hipótesis, a partir de los datos particulares que 
aportaron la encuesta y entrevista a los principales invo-
lucrados en el problema del acoso laboral.

En este mismo sentido el Deductivo- Inductivo: Mediante 
el método deductivo se analizó el acoso laboral de ma-
nera general, desde el punto de vista teórico y jurídico, 
utilizando doctrina jurídica de reconocidos autores y por 
último un análisis doctrinario, jurídico e empírico sobre el 
acoso laboral, en particular del Art. 173 del Código de 
Trabajo (Ecuador. Asamblea Nacional, 2005), verifican-
do el problema que ocasiona en el contexto general por 
el desfase jurídico examinando que es necesario la tipi-
ficación de este delito para su respectiva aplicación. El 
Comparativo: Este método permitió establecer compara-
ciones Jurídicos, semejanzas y diferencias, con la similar 
figura de acoso laboral que rigen en otros países y por 
supuesto, evidenciar la bondad de ellas en su aplicación, 
como experiencias válidas para nuestra sociedad.

DESARROLLO

Las manifestaciones del mobbing varían con respecto a 
la disposición de las condiciones laborales, así mismo las 
conductas más comunes abarcan un abanico de conduc-
tas que pueden ser; gritos, discriminación, insultos direc-
tos, señales y miradas obscenas, y en los casos de mayor 
intensidad, agresiones físicas graves; en casos extremos 
se puede producir un homicidio (Bowling & Beehr, 2006).

En este orden, estudios revelan que la práctica de aco-
so más común es de carácter sexual, esto involucra toda 
conducta inapropiada que involucre hostigamiento y 
comportamiento hostil que atente contra la integridad se-
xual de la víctima. De acuerdo con Nazir et al. (2011), las 
conductas de acoso afectan la calidad de la vida laboral 
de un empleado, mientras que el estrés laboral y el com-
promiso organizacional median en este proceso. 

Por su parte Cruz (2018), ahondaría que el hostigamiento 
generalizado en el lugar de trabajo conlleva al desequi-
librio del ambiente de trabajo y el deterioro del bienestar 
físico de los empleados, y afecta la CVL de un empleado 
sin importar el tipo de acoso, bien sea verbal, una agre-
sión, humillación o interrupción, o bien el aislamiento de 
actividades laborales importantes. Además, el hostiga-
miento generalizado en el lugar de trabajo también se 
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puede considerar como una discusión sobre las interac-
ciones en el lugar de trabajo que no involucran el género 
y es una violencia subletal, no física, deliberada y razona-
blemente severa.

El acoso laboral puede generar alteraciones físicas como 
sensación de ahogo, palpitaciones, cansancio, pánico, 
inseguridad, desconfianza, dejadez, pérdida memoria o 
hipervigilancia, siendo las repercusiones psicológicas las 
más frecuentes (Trujillo et al., 2007). Así mismo, el com-
portamiento hostil hacia los trabajadores aumenta los ni-
veles de estrés mientras que produce una decadencia 
en el desempeño laboral y bienestar emocional de las 
víctimas. La consecuencia psicológica más común es la 
presencia de un episodio depresivo mayor o, si es regular 
y constante, el estado de distimia.

En conjunto con esto, la víctima sufre cambios significati-
vos en su personalidad, esto debido a la pérdida gradual 
de confianza y la autoestima que este estado provoca.
Las consecuencias en el área laboral suponen la destruc-
ción progresiva de la vida laboral de la víctima. Debido 
al mobbing se suele solicitar una baja laboral por estrés, 
durante la cual la empresa puede llevar a cabo el despido 
o negarse a abonarle el salario, difundir rumores sobre la 
víctima y mentir sobre su salida de la empresa (Ochoa et 
al., 2021).

Se han descrito síntomas clínicos que el acoso produce 
en la víctima entre los cuales cabe distinguir diferentes 
estadios según Ochoa et al. (2021):

 • Estadio de autoafirmación. La víctima detecta el con-
flicto o el trato despectivo.

 • Estadio de desconcierto. La víctima se siente descon-
certada y duda.

 • Estadio de indefensión. En esta fase, la víctima se 
esfuerza para agradar y para que le tengan en mejor 
consideración.

 • Estadio traumático o de ansiedad. La víctima suele 
sentirse vulnerable.

 • Estadio de estabilización crónica. Es un sentimiento 
de desvalorización. 

Así mismo, existen tipos de acoso más comunes, debida-
mente clasificados por Ochoa et al. (2021), entre estos:

Acoso laboral descendiente: Este acoso lo realiza una 
persona que se encuentra en un cargo superior, es de-
cir una persona influyente q tenga autoridad hacia la 
otra. Acoso laboral horizontal: Este tipo de acoso se 
produce entre compañeros de trabajo. Hay varias teo-
rías sobre el motivo de acoso laboral horizontal es decir 
puede ocasionarse por motivo de problemas amorosos, 
problemas personales, y celos. Acoso laboral ascen-
diente: Es el rechazo que se da a una persona de más 
alto nivel en el trabajo es decir “el rechazo a su nuevo 
jefe” esto puede ser por motivos de preferencias q esta 
dicha persona entro a ocupar este cargo, pues esta 

dicha persona se somete a burlas, críticas de los de-
más. Los comportamientos propios del acoso laboral 
ascendente son la falta de comunicación con los de-
más y la no sociabilidad, la evaluación negativa de su 
trabajo creando sensación de inutilidad y ataques con-
tra su vida íntima o personal. Estos casos más se dan a 
personas q tienen poco liderazgo, y a la falta de control 
en estas situaciones. 

El legislador ha reconocido la posibilidad de que sea la 
víctima del acoso la que decida poner término al contrato 
de trabajo mediante la utilización del denominado despi-
do indirecto, figura que el Código del Trabajo (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2005), reconoce en el artículo 171. 
Paradójicamente, esta última era la solución que proponía 
la iniciativa legislativa del año 2003, esto es, el autodes-
pido del trabajador acosado, fórmula que no hacía más 
que conferir mayores posibilidades de éxito al acosador.

En este orden de ideas, fue que en el año 2007 en la dis-
cusión parlamentaria, varía el esquema descrito, siguien-
do, en cierto modo, la tónica de la regulación del acoso 
sexual, estableciéndose, por un lado, que se está frente 
a una práctica que importa una violación a los derechos 
esenciales que emanan de la persona humana y, como 
tal, es incompatible con el principio de respeto a la dig-
nidad de la persona y, por el otro, la obligatoriedad del 
empleador que recibía la respectiva denuncia, de adop-
tar medidas que llevaran al cese de las conductas cons-
titutivas del acoso. Al decir de Lanata (2018a), en lo que 
ahora respecta, implicó desestimar el autodespido como 
único camino legal a seguir por la víctima del acoso. 

Para determinar los fundamentos de la acción a intentar 
es necesario analizar las diferentes hipótesis que pueden 
presentarse. La primera es que las conductas de acoso 
provengan del propio empleador, en cuyo caso, el inciso 
segundo del artículo 171 del Código del Trabajo (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2005), reconoce al trabajador el de-
recho para reclamar, simultáneamente con el ejercicio de 
la acción destinada a obtener el pago de las indemniza-
ciones por años de servicios, su recargo y sustitutiva del 
aviso previo, “las otras indemnizaciones a que tenga de-
recho”, posibilidad circunscrita a las situaciones en que 
se dé aplicación a las letras a), b) y f) del artículo 160 del 
Código del Trabajo (Ecuador. Asamblea Nacional, 2005), 
es decir, haber incurrido el empleador en falta de probi-
dad, en conductas de acoso sexual o de acoso laboral. 

Queda claro que la disposición alude a otras indemniza-
ciones diferentes a las propias del despido. Esta norma 
se incorporó al Código el año 2005 (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2005), al tipificarse el acoso sexual, es decir, es 
de data previa a la del establecimiento y vigencia del pro-
cedimiento de tutela, pero se mantuvo al regular el acoso 
laboral, haciéndola extensiva también a esta causal. El 
tenor literal no es claro. Una primera lectura puede llevar 
a concluir que es solamente en estas situaciones en que 
procede alguna indemnización adicional a las señaladas, 
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impidiéndose toda posibilidad de demandar indemni-
zaciones diferentes a las tarifadas en otras situaciones, 
excluyéndose, por tanto, el resarcimiento del daño mo-
ral, en toda otra situación. 

Si bien la situación pareciera configurar un problema cuyo 
tenor literal pudiera llevar a nefastas consecuencias, hoy 
parece estar superado con la posibilidad de aplicar el 
procedimiento de tutela y el especial régimen indemniza-
torio que contempla, lo que será analizado más adelante. 
Por cierto, el camino del despido indirecto es una posibi-
lidad que permite resarcir los perjuicios ocasionados a la 
víctima, aun cuando implica que el acosador cumplió con 
su afán de alejarla de la organización productiva. Por otro 
lado, no se trata de la única posibilidad que puede tener 
el trabajador, sino el resultado de una opción que debe 
adoptar libremente, lo que queda corroborado con el te-
nor literal de la norma, que utiliza la forma verbal podrá. 

Otra hipótesis es que el acosador sea otro u otros tra-
bajadores, en cuyo caso, la causal que debe invocarse 
para justificar el despido indirecto no es la contenida en 
la letra f) del N.º 1 del artículo 160 del Código del Trabajo 
(Ecuador Asamblea Nacional, 2005), sino la de su Nº 5, 
fundada en haber incurrido el empleador en actos, omi-
siones o imprudencias temerarias que afecten a la segu-
ridad o a la salud del trabajador. 

Esta opción permite preguntarse si es que acaso ello 
implicaría la imposibilidad de reclamar del empleador si-
multáneamente las demás indemnizaciones a que tenga 
derecho, eventualidad que el tenor expreso de la norma 
limita solamente a aquellos casos en que la causal es de-
rechamente la de haber incurrido el empleador en con-
ductas de acoso laboral y no en aquellos en que el fun-
damento estuviera en la infracción al deber de seguridad. 
No es esta una conclusión aceptable, pues se opondría 
al sistema mismo de responsabilidad contractual y aten-
taría directamente en contra del principio de la reparación 
integral del daño. 

Finalmente, para el autor Lanata (2018a), la ley contempla 
una norma novedosa, consagrando de manera expresa la 
responsabilidad del propio trabajador en aquellos casos 
en que hubiere invocado falsamente la causal o con el 
propósito de lesionar la honra de la persona demandada, 
en la medida en que se hubiere declarado por el tribunal 
su demanda carente de motivo plausible. Si la causal fue 
invocada maliciosamente, además de la indemnización 
de perjuicios, queda sujeto a las otras acciones legales 
que procedan. 

Procesalmente, si se está frente a un procedimiento en 
que el demandado por conductas de acoso laboral es el 
empleador, podrá ejercer su acción por vía reconvencio-
nal, pero si se trata de un tercero o de otro trabajador que 
no son parte en el juicio, las acciones correspondientes 
deberán ser intentadas en un nuevo juicio. El despido in-
directo no constituye en sí una vía judicial específica, sino 

el fundamento de la acción deducida por el trabajador 
frente a un incumplimiento del empleador, pudiendo per-
seguir el pago de indemnizaciones, por lo general, en un 
procedimiento de aplicación general. 

La violencia laboral está asociada con hechos, accio-
nes o incidentes violentos, desde las manifestaciones 
abiertas de violencia física o verbal hasta las formas más 
sutiles. Muchos trabajadores son sometidos a maltrato, 
acoso sexual, amenazas, manifestaciones de incivismo, 
intimidación y otras formas de violencia. Esta variable la 
definiría Pantoja et al. (2020), como toda acción o inci-
dente no razonable en la cual un trabajador es agredido, 
amenazado, humillado o lesionado en el ejercicio de su 
actividad profesional o como consecuencia directa de la 
misma. 

Las consecuencias psicológicas por la exposición a 
la violencia laboral van desde la disminución de la sa-
tisfacción laboral y el aumento del absentismo, hasta 
el deterioro del bienestar psicológico y el desarrollo de 
psicopatologías. Constituye uno de los estresores más 
importantes en el ámbito del trabajo, generando graves 
consecuencias a nivel individual y organizacional. Esta 
suele presentarse tanto en sentido vertical (ascendente o 
descendente) como entre pares, la cual puede ejercerse 
por acción u omisión, afectando la salud y el bienestar de 
las personas que trabajan, y configurando una violación a 
los derechos humanos y laborales. 

En este sentido, los investigadores Pantoja et al. (2020), al 
evaluar las tres clasificaciones emitidas por la California 
Division of Occupational Healthand Safety  (Cal/OSHA), 
ofrece una clasificación de tres tipos de violencia, con-
siderando las personas implicadas y el tipo de relación 
que existe entre ellas. En la violencia tipo I, quien ejerce 
acciones violentas no tiene ninguna relación legítima de 
trato con la víctima, a diferencia de la violencia tipo II, la 
cual se presenta al ofrecer o recibir algún servicio, por su 
parte la violencia tipo III, es ejercida por personas con 
implicación laboral directa o indirecta, actual o pasada. 
Para la presente investigación se tuvo en cuenta el último 
tipo de violencia, escogida en coherencia con el objetivo 
del estudio. 

En este sentido, se consideraron como situaciones de 
violencia laboral cualquiera de las siguientes acciones al 
argumentarse por Cruz & Casique (2019):

1. Violencia física: empujones, golpes, patadas, bofeta-
das, entre otros.

2. Violencia emocional, psicológica y mobbing: intimi-
dación, humillaciones verbales, comentarios sexistas, 
amenaza de violencia física, críticas negativas al des-
empeño laboral, a la vestimenta, a la apariencia física.

3. Violencia sexual: acoso, hostigamiento sexual, mira-
das lascivas, tocamientos, forzar física o emocional-
mente a la mujer a la relación sexual, solicitar favores 
sexuales a cambio de mejores condiciones laborales.
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4. Violencia económica: reducción del salario y/o pres-
taciones, dificultar u obstaculizar promociones o as-
censos laborales. 

Los sujetos que intervienen en la situación de un acoso 
moral, debidamente agrupados y fundamentados por 
Cordero (2002); Conesa (2002); Kahale (2007), serían los 
sujetos activos de la agresión, son las personas que las 
llevan a cabo de manera individual o colectiva en contra 
de una o varias personas que laboran en la empresa ac-
tuando de manera consciente e inconscientemente una 
conducta de hostigamiento psicológico con el propósito 
de marginarlas y humillarla frente a otras personas. Las 
características más resaltantes que definen a esos suje-
tos de la agresión son la exagerada centralización en sí 
mismos, la falta de interés o empatía hacía los demás y la 
necesidad de aprobación y triunfo. Suelen ser personas 
egocéntricas, intolerantes a las críticas y necesitados de 
admiración y reconocimiento. Los sujetos pasivos, son las 
víctimas de la agresión (Conesa, 2002), que pueden divi-
dirse en tres grupos: 

 • Personas eficaces y trabajadoras que ponen en evi-
dencia lo establecido y pretenden imponer reformas, 
que son vistas por el agresor como un peligro o ame-
naza de su status actual en la empresa;

 • Personas brillantes, atractivas y algo seductoras, 
y por tanto envidiables y consideradas peligrosas o 
amenazadoras por el agresor que teme perder su 
protagonismo; 

 • Personas vulnerables o depresivas que son el blan-
co fácil del agresor en el que descargar sus propias 
frustraciones. 

Para un adecuado entendimiento del problema, debe di-
ferenciarse el acoso laboral del estrés laboral, fenómeno 
este último que ha sido visto como un riesgo en sí mismo, 
pero que en realidad constituye, más bien, el resultado 
o consecuencia de ciertas circunstancias específicas. 
Representa la carga psíquica que puede implicar el de-
sarrollo del trabajo la que, a su vez, puede tener su causa 
en diversos factores. 

El denominado estrés laboral o estrés relacionado con el 
trabajo, se manifiesta cuando el trabajador siente que su 
entorno de trabajo le exige más de lo que él puede asumir 
(o controlar) y puede ser la causa de diversas alteracio-
nes en su salud, las que pueden tener un carácter tanto 
físico como psíquico o emocional. Entre estos factores 
de riesgo se incluyen no solo aquellos que emanan de la 
realización misma del trabajo, como ruidos y temperatu-
ras extremas, sino también los que son consecuencia de 
la organización laboral, así como ascensos vinculados al 
cumplimiento de metas, la falta de posibilidades adecua-
das para una conciliación del trabajo con la vida familiar 
o la competitividad excesiva, ya que para Harasemiuc & 
Díaz (2013), las consecuencias del acoso laboral tienen 
una repercusión global, tanto para el trabajador, para la 

organización, para la familia y entorno social, y para la so-
ciedad en su conjunto.

Las personas encargadas de elaborar las políticas en 
la organización deben evitar centrarse exclusivamente 
en la prevención del mobbing, desde las relaciones in-
dividuales e interpersonales. Esto es importante debido 
a que en la medida en que el abuso laboral constituye 
un aspecto organizacional y de poder importante, la pre-
sentación de este como un aspecto relacionado con las 
relaciones interpersonales, exclusivamente, podría hacer 
que las organizaciones dejaran de examinar y reflejar sus 
principios en la práctica, lo que tendría impactos en el 
bienestar del empleado.

En este punto se considera importante anotar que al es-
tudiar al mobbing y su prevalencia en las organizaciones, 
no se está buscando la desaparición de las capacida-
des organizacionales de los empleadores, las cuales son 
esenciales a la situación y relaciones laborales. No toda 
exigencia laboral constituye mobbing siempre y cuando 
existan parámetros que contemplen la igualdad y el trato 
equitativo para todos. Asumir la dirección de las empre-
sas y sus políticas implica considerar la responsabilidad 
social con las personas, dentro de un marco de produc-
tividad que no abuse ni restrinja las posibilidades de los 
empleados. Es por ello necesario entrar a plantear estra-
tegias que permitan la prevención de situaciones de mo-
bbing a nivel organizacional e individual.

En principio, es importante aclarar que en las organiza-
ciones es un hecho habitual y cotidiano que se produz-
can conflictos. Pero no resulta positivo pensar siempre en 
el conflicto como una forma negativa o como elemento 
que perjudique la estabilidad de la organización y de sus 
integrantes, ya que del conflicto también se pueden apro-
vechar sus elementos positivos, obligando a las partes 
a buscar soluciones favorables, generando espacios de 
encuentro, aumentando la motivación y mejorando los 
sistemas de normas y de funcionamiento (Luna, 2003). 
Según Navarro & León (2001), la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, ha propuesto una serie 
de recomendaciones generales para prevenir el acoso la-
boral y así mejorar el ambiente de trabajo y evitar la exclu-
sión social. Es conveniente entonces diseñar un plan de 
acción preventiva que tenga en cuenta las condiciones 
de trabajo potencialmente estresoras y de características 
psicológicas de vulnerabilidad en las que resulta impor-
tante establecer un clima adecuado para la gestión de 
los conflictos.

Las actividades preventivas deben encaminarse a la so-
lución de los conflictos y a evitar su estigmatización. Esto 
se consigue a través de una adecuada organización del 
trabajo, que debe ser complementada con la puesta en 
práctica de los instrumentos necesarios para prevenir, re-
gular y, en su caso, sancionar problemas interpersonales. 
Se deben establecer estrategias correctoras, mediado-
ras y sancionadoras adecuadas, involucrando a todo el 
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personal que labora en la empresa. Para Peralta (2004), 
es vital valorar la situación y la necesidad de poner en 
práctica instrumentos de protección al trabajador acosa-
do, teniendo en cuenta cada caso 

Lo cierto es que cualquiera que sea la causa que lo moti-
va, el estrés laboral ocupa un nivel importante en las alte-
raciones a la salud de los trabajadores. Por otra parte, se-
gún la Organización Internacional del Trabajo, el estrés es 
la respuesta física y emocional a un daño causado por un 
desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recur-
sos y capacidades percibidos de un individuo para hacer 
frente a esas exigencias. Está determinado por la organi-
zación del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones 
laborales. Y es precisamente en este último aspecto en 
donde podemos encasillar al acoso laboral. 

Se confirma, por tanto, que estrés y acoso laboral no son 
sinónimos, sino que este último puede ser la causa del 
anterior. En otras palabras, una de las consecuencias de 
las conductas constitutivas de acoso laboral, pero no la 
única. El tratamiento del tema no ha sido sencillo, por un 
lado, porque generalmente se considera que las patolo-
gías derivadas de las conductas de acoso laboral están 
constituidas por enfermedades psíquicas y, por el otro se-
gún Lanata (2018b), porque estas pueden presentar un 
origen común y no solamente profesional. 

En este orden cronológico de ideas, Carhuaz (2020), indi-
ca que existen categorías que se relacionan con el acoso 
laboral, para las cuales los autores las clasificaron en cin-
co categorías.

1. Amenaza al status profesional: humillar, avergonzar o 
difundir chismes que atenten contra el honor y carác-
ter profesional de la víctima.

2. Amenaza a la situación personal: la agresión y humi-
llación no solo se dirige hacia el aspecto profesional 
del trabajador, sino también, a otros aspectos como la 
raza, posición, orientación sexual, etc.

3. Aislamiento o separación: el colaborador es separado 
de las reuniones de equipo y ello obstruye el flujo de 
comunicación organizacional.

4. Sobrecarga laboral: a la víctima se le asignan tareas 
bajo presión, muchas veces imposibles de cumplir 
dentro de plazos muy cortos; trabaja más horas de 
las estipuladas en su contrato, se le niega información 
importante para la realización de sus labores, entre 
otras.

5. Desestabilización: se recompensa a otros por el tra-
bajo realizado por la víctima, se le niega ascensos la-
borales y aumento de remuneraciones. 

El resto de los países que hasta el momento carecen de 
una legislación específica sobre el acoso laboral, o no 
han reformado sus códigos de trabajo para incorporar 
dicha figura, basan la protección del trabajador en nor-
mas de carácter general tanto constitucionales como en 
las disposiciones de los códigos de trabajo, penales, 

reglamentos administrativos, código civil, etcétera, en 
tanto prosperan en sus respectivos proyectos legislativos 
para regular el caso según Morales (2016): “Constitución. 
Se apoyan en esta norma suprema como base de la pro-
tección de derechos fundamentales de la persona (dig-
nidad, igualdad ante la ley y la no discriminación, inte-
gralidad personal, derecho al trabajo, derecho a la salud, 
etcétera). Códigos de trabajo. En su mayoría recurren a 
este instrumento jurídico, pues consideran que aun cuan-
do no regula en forma expresa el hecho, la normativa re-
sulta suficiente para prevenirlo y sancionarlo, en razón de 
que de su contenido se desprenden las obligaciones y 
los derechos tanto del empleador como del trabajador, así 
como las reglas del juego de la relación del trabajo y las 
consecuencias que conlleva su desacato. Asimismo, se 
aduce que los principios generales del derecho del traba-
jo deben ser respetados y cumplidos a cabalidad por las 
partes, además de que el trato digno del empleador para 
con el trabajador, y viceversa, o entre los mismos trabaja-
dores, es una obligación inherente e indiscutible en toda 
relación laboral. Empleo de otras ramas del derecho. Se 
recurre a tipificaciones que tienen un tratamiento especí-
fico e independiente, tales como la coacción, las amena-
zas, la violencia, etcétera”.

Entre los países que se encuentran en este supuesto te-
nemos a los siguientes:

1. Bolivia y Ecuador. Estos países tienen una base 
constitucional. En Bolivia, la Constitución, en su artí-
culo 49, establece lo siguiente: “El Estado protegerá 
la estabilidad laboral, prohibiéndose el despido injus-
tificado y toda forma de acoso laboral”. En el caso de 
Ecuador, el título II, capítulo sexto, artículo 66, de la 
Constitución regula el derecho a la integralidad per-
sonal, que incluye la integridad física, psíquica, moral 
y sexual, y una vida libre de violencia en el ámbito 
público y privado.

2. Costa Rica. Los trabajadores afectados basan sus 
demandas para reclamar una indemnización con base 
en la Constitución (artículos 5o. y 56), el Código de 
Trabajo (artículos 19; 69, inciso c; 81, y 83, inciso b), 
y los reglamentos administrativos (la Ley General de 
Administración Pública). Las denuncias pueden pre-
sentarse ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (vía conciliación), o bien directamente ante 
los tribunales de justicia. En este país han existido 
diversos proyectos legislativos para regular el fenó-
meno; por ejemplo, las leyes 16.088, 17.620, 18.040 
y 18.184, siendo el más reciente el Proyecto de Ley 
18.136 o Ley Contra el Acoso Laboral en el Sector 
Público y Privado, que el 29 de julio de 2013 fue dic-
taminado positivamente por la Comisión Permanente 
Especial de la Mujer, y turnado al Poder Legislativo 
para su estudio y posible aprobación.

3. Panamá. Este país expidió la Ley 24 (3 de julio de 
2007), con la cual modificó y adicionó artículos a la 
Ley 9 de 1994, que establece y regula la carrera ad-
ministrativa y dicta otras disposiciones. A través de 
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este ordenamiento se incorporó la figura del acoso 
laboral aplicable a los servidores públicos; asimismo, 
aborda los tres tipos de modalidades del fenómeno: 
descendente, ascendente y horizontal.

4. Paraguay. Este país intenta proteger mediante el 
Código del Trabajo -Ley 213 de 1993 (modificada por 
la Ley 496 de 1995)-, en su artículo 84, a la causal por 
actos de violencia.

5. Perú. En esta nación existe un párrafo apartado en la 
Ley 27815, en el artículo 8, numeral 5, del capítulo III 
del Código de Ética de la Función Pública, que a la 
letra dice: “El servidor público está prohibido de: pre-
sionar, amenazar y/o acosar. Ejercer presiones, ame-
nazas o acoso sexual contra otros servidores públi-
cos o subordinados que puedan afectar la dignidad 
de la persona o inducir a la realización de acciones 
dolosas”.

6. Uruguay. Desde 2010 se han presentado diversas ini-
ciativas para regular el acoso laboral. El más reciente 
proyecto es de 2013: Ley Contra el Acoso Moral en el 
Trabajo.

De acuerdo con lo expuesto, los países que a través de 
diversas disposiciones legales pretenden la protección 
contra el acoso laboral no ignoran lo limitado que resultan 
ser las mismas, y debido a ello, ha sido la jurisprudencia 
la que termina delimitando las normas jurídicas para con-
figurar y sancionar el hecho (Morales, 2016).

Una de las principales barreras que se evidenciaron en 
el ámbito interno de la empresa para hacer efectivos los 
derechos de los trabajadores víctimas de acoso laboral 
fue el temor a denunciar, pese a que la Resolución 2646 
de 2008 en su artículo 11 busca evitar retaliaciones con-
tra las personas que hayan formulado peticiones, quejas 
y denuncias de acoso laboral, e incluso contra los testi-
gos, a quienes no se les podrá terminar su vinculación 
por el término de seis meses (Ecuador. Ministerio de la 
Protección Social, 2008). 

Este fuero de las víctimas de acoso laboral, al igual que 
el de las personas en situación de discapacidad y de 
maternidad, parten de una presunción legal, es decir, 
puede ser desvirtuado al probar que la desvinculación 
laboral se debe a razones objetivas, por ejemplo, por la 
configuración de una justa causa imputable al trabajador. 
Además, se critica que esta garantía no opera inmediata-
mente dado que su vigencia depende del hecho de que 
‘’la autoridad administrativa, judicial o de control compe-
tente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en 
conocimiento’’ (Ley 1010 de 2006, art.11, num.1), lo que 
significa que en el evento en que dicha autoridad decida 
archivar la investigación la estabilidad laboral del traba-
jador se vería comprometida frente a la inexistencia del 
fuero mencionado (Camacho et al., 2014).

Igualmente, el tiempo que pueden demorar dichas me-
didas para ser efectivas, es un factor que desanima a la 
víctima, quien puede optar por soportar la situación de 

acoso antes que perder su empleo o renunciar, pese a las 
graves consecuencias que el acoso puede generar en su 
salud y en sus relaciones interpersonales, tal como se vis-
lumbra en el expediente correspondiente al caso de una 
agencia de viajes colombiana, según los hechos objeto 
de demanda ante el juzgado décimo laboral del circuito 
(Camacho et al., 2014).

Esta garantía que protege al trabajador denunciante de la 
conducta de acoso laboral resulta escasa ante la presión 
e intimidación constante que el acosador ejerce sobre la 
víctima, y su efectividad depende de la contundencia de 
las pruebas que la víctima logre aportar, lo cual en prin-
cipio constituye la mayor dificultad, porque este tipo de 
conductas son invisibles, ocultas y muchas veces ocu-
rren en privado (Camacho et al., 2014).

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo del 
acoso laboral, está representado en la puesta en marcha 
de los recursos de la comunicación interpersonal y gru-
pal que el acosador hace para dominar y aplastar al otro. 
Estos recursos incluyen la distorsión y deformación de 
hechos y palabras, la crítica destructiva, rumores, men-
tiras, burlas, desprecios y evasión del contacto físico y 
visual, entre otros. También hacen parte de este aparataje 
comunicativo el uso marcado del lenguaje verbal ambi-
guo y confuso, que genera confusión y desorientación, 
así como una preferencia de los aspectos no verbales 
como los gestos, las miradas, el tono agresivo, sarcásti-
co o displicente que en su conjunto sirven para marcar y 
ahondar la distancia (Gómez & Hernández, 2014).

Podemos entender como derechos humanos laborales, 
todo lo que a hombres y mujeres dependientes del traba-
jo asalariado, posibilita el reconocimiento y ejercicio de 
la dignidad humana, permitiéndoles alcanzar el bienestar 
material, desarrollarse como individuos y como organiza-
ción, en condiciones de libertad y dignidad, de seguri-
dad económica y en igualdad de oportunidad (Montalvo, 
2020).

La igualdad en el trabajo o igualdad laboral debe enten-
derse como la práctica de las mismas condiciones de 
trabajo, para todos los trabajadores, hombres y mujeres, 
menores y mayores, sin importar el sexo, el estado civil, 
su origen étnico o su raza, la clase social a la cual perte-
nezcan ni la religión que profesen o su ideología política.

Las conductas que se denuncien como acoso laboral de-
ben ser valoradas por la autoridad de trabajo, según las 
circunstancias del caso, y la gravedad de las conduc-
tas denunciadas. La autoridad competente apreciará las 
circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de 
someter a un trabajador a presión para provocar su mar-
ginación, renuncia o abandono de su puesto. 

Es obligación del empleador, tal como se lo establece en 
el numeral 36 del artículo 42, del Código del Trabajo, im-
plementar programas de capacitación y políticas orien-
tadas a identificar las distintas modalidades del acoso 
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laboral para prevenir el cometimiento de toda forma de 
discriminación, hostigamiento, intimidación y perturba-
ción que se pudiera generar en la relación laboral con los 
trabajadores y de éstos con el empleador. Le está pro-
hibido al empleador, tal como lo establece el literal “m”, 
del artículo 44 ibidem, el cometimiento de actos de aco-
so laboral o la autorización de los mismos, por acción u 
omisión. Tal como lo determina el literal “j” del artículo 46, 
de Código del Trabajo, le está prohibido al trabajador, el 
cometimiento de actos de acoso laboral hacia un compa-
ñero o compañera, hacia el empleador, hacia un superior 
jerárquico o hacia una persona subordinada en la empre-
sa (Ávila, 2020).

En verdad es necesario tipificar el acoso laboral en el 
Código de Trabajo dentro de la figura de riesgos de tra-
bajo específicamente en el capítulo “de la prevención de 
los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de los 
puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad 
para el trabajo”, esto con el fin de garantizar la seguridad 
y salud de los trabajadore (Ochoa et al., 2021).

Pero hasta que se entregue legislación sobre el mobbing 
y al tener en cuenta la realidad, las personas o trabaja-
dores que se encuentren frente a la figura del moobing, 
deben acudir a la normativa que está en vigente, la 
Constitución Política de la República, Código de Trabajo, 
Leyes Laborales, Derechos Humanos, Legislación 
Ordinaria, Reglamentaria, Jurisprudencia e Instrumentos 
Internacionales, suscritos y ratificados por el Ecuador 
(Ochoa et al., 2021).

El trabajador que ha sido víctima de acoso laboral recibirá 
la indemnización equivalente al valor de un año de la re-
muneración que venía percibiendo, además de la general 
que corresponda por despido intempestivo. Atendiendo a 
la gravedad del caso, la víctima de acoso puede solicitar 
ante la autoridad laboral competente la disculpa pública 
de quien cometió la conducta, tal como lo determina el 
numeral octavo del artículo 545 del Código del Trabajo. 
Cuando el trabajador o trabajadora presente indicios fun-
dados de haber sufrido acoso laboral le corresponde al 
empleador o empleadora presentar una justificación ob-
jetiva y razonable, suficientemente probada, de las me-
didas adoptadas y de su proporcionalidad (Urdaneta, 
2020).

Pese a esto, en el Código Penal en vigor no se tipifica una 
serie de conductas delictivas que surgen en las relacio-
nes de trabajo, cuyos actos afectan a bienes jurídicos de 
especial significación social, produciendo consecuencias 
físicas y psíquicas que generan cuadros de ansiedad, do-
lor, inestabilidad, depresión y otros estados de ánimo que 
afectan la integridad personal de los trabajadores. Por 
esto, se recomienda la introducción de una reforma legal 
que llene este vacío existente en nuestro orden jurídico 
penal mediante nuevas normas jurídicas que tipifiquen el 
delito de acoso laboral, las mismas que deberán cons-
tar en el Capítulo VIII.1, bajo la denominación: “el ilícito 

laboral en las relaciones de trabajo”, y para ello, someto 
a consideración de la asamblea la presente iniciativa, a 
fin de que sea acogida y se convierta un proyecto de ley 
que beneficie a un sinnúmero de trabajadores que sufren 
acoso laboral en sus lugares de trabajo (Urdaneta, 2020).

CONCLUSIONES

El acoso laboral no es solo un riesgo psicosocial, sino 
uno de los más peligrosos, puesto que la presión psico-
lógica a la cual se ve sometido una persona sobrepasa 
todo nivel de tolerancia y autocontrol, esto como resulta-
do de la destrucción de los medios de comunicación de 
la víctima, de su reputación personal y hasta profesional, 
de su humillación e incluso la pérdida de un óptimo es-
tado de salud física. La existencia de diversos tipos de 
psicoterror agrava el asunto, pues demuestra que a nivel 
organizacional nadie está exento de ser víctima de este 
fenómeno, puede ocurrir de forma ascendente, un em-
pleado que acosa a su jefe; descendente, un empleado 
que es acosado por su jefe y horizontal, donde el acoso 
ocurre entre individuos del mismo nivel de jerarquía.

De lo que no se tiene certeza es qué impulsa un fenóme-
no de la magnitud del acoso moral; sin embargo, existen 
múltiples causas relacionadas a este, pero ninguna que 
justifique tal violación de los derechos humanos, que sea 
precisa y que pueda ayudar a determinar una forma de 
detenerlo o aminorar sus efectos; no obstante, se han es-
tudiado una serie de fases que describen el proceso de 
acoso y las partes implicadas en dicho proceso.

El mobbing como factor de riesgo psicosocial en las re-
laciones de trabajo es un fenómeno en incremento, que 
deteriora la calidad de vida de las personas acosadas 
moralmente y de quienes le rodean, ya que atenta direc-
tamente contra los principios básicos de derechos hu-
manos, afectando física y psicológicamente a la víctima, 
los ataques psicológicos del agresor dejan imborrables 
cicatrices llevando al trabajador acosado moralmente a 
un estado de hipervigilancia eterna en el que desconfía 
de todo y de todos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ávila Urdaneta, J. G. (2020). El acoso laboral o mobbing 
como elemento causante de accidentes laborales. Re-
vista Científica UISRAEL, 7(3), 115–128.

Camacho Ramírez, A., Morales Vargas, E., & Güiza 
Suárez, L. (2014). Barreras al acceso a la justicia en el 
acoso laboral. Opinión Jurídica, 13(25), 121-137

Cruz Arroyo, V., & Casique, I. (2019). Violencia laboral. 
Análisis de los factores de riesgo y consecuencias en 
la vida de las mujeres trabajadoras en la Ciudad de 
México. Papeles de población, 25(102), 51-79.



143
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

Cruz Velazco, J. (2018). La calidad de vida laboral y el es-
tudio del recurso humano: una reflexión sobre su rela-
ción con las variables organizacionales. Pensamiento 
& Gestión, (45), 58-81.

Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). 
Constitución de la República del Ecuador. Registro 
Oficial No. 449. https://www.asambleanacional.gob.ec/
sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bol-
sillo.pdf 

Ecuador. Congreso Nacional. (2005). Código de Trabajo. 
Registro Oficial Suplemento 167. https://www.trabajo.
gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%-
C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf 

Gómez, I. C., & Hernández, L. (2014). La comunicación 
en tres casos de acoso laboral. Diversitas: Perspecti-
vas en Psicología, 10(2), 307-320.

Harasemiuc, V., & Díaz Bernal, J. (2013). Evidencia cientí-
fica de la relación entre acoso laboral y depresión. Me-
dicina y Seguridad del Trabajo, 59(232), 361-371

Kahale, D. (2007). El acoso moral en el trabajo («mob-
bing»): Delimitación y herramientas jurídicas para 
combatirlo. Gaceta Laboral, 13(1), 76-94

Lanata Fuenzalida, R. G. (2018a). Vías jurídicas para ob-
tener la reparación del daño causado a la víctima de 
acoso laboral en Chile. Ius et Praxis, 24(2), 263-302.

Lanata Fuenzalida, R. G. (2018b). El acoso laboral y la 
obligación de seguridad en el trabajo. Revista de de-
recho (Valdivia), 31(1), 105-126.

Montalvo Romero, J. (2020). El Trabajo desde la Perspec-
tiva de Género.  Revista de la Facultad de Derecho, 
(49).

Morales Ramírez, M. (2016). Aproximación al acoso labo-
ral desde la legislación comparada. Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, 49(147), 71-98.

Ochoa Díaz, C., Hernández Ramos, E., Guamán Chacha, 
K., & Pérez Teruel, K. (2021). El acoso laboral. Revista 
Universidad y Sociedad, 13(2), 113-118.

Pantoja-Pantoja, A., Navarrete-Acosta, A., Zambra-
no-Guerrero, C., & Matabanchoy-Tulcan, S. (2020). Re-
lación entre clima organizacional y violencia laboral en 
funcionarios de una universidad pública. Universidad 
y Salud, 22(2), 137-147

Peralta, M. (2004). El acoso laboral - mobbing- perspec-
tiva psicológica.  Revista de Estudios Sociales, (18), 
111-122.

Urdaneta, J. (2020). El acoso laboral o mobbing como 
elemento causante de accidentes laborales.  Revista 
Científica UISRAEL, 7(3), 123-136.



15 TEMPORALIDAD   
EN LA REGULACIÓN DE MIGRANTES QUE INGRESAN A LA 
REPÚBLICA DE ECUADOR



145
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

E-mail: revista@umet.edu.ec
REVISTA METROPOLITANA DE CIENCIAS APLICADAS | Revista Científica Multidisciplinaria de la Universidad Metropolitana de Ecuador

Fecha de presentación: diciembre, 2022          Fecha de aceptación: febrero, 2023         Fecha de publicación: marzo, 2023
ISSN: 2631-2662

Willam Humberto Cisneros-Pallo1

E-mail: verohuascalay@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5083-8475
Juan Pablo Santamaría-Velasco1

E-mail: juansantamaría@uti.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8775-4600
1 Universidad Tecnológica Indoamérica. Ecuador. 

RESUMEN

El presente estudio se enfoca en analizar la temporalidad 
de la regularización de migrantes que ingresan al país, to-
mando como referencia la normativa vigente y las acciones 
ejecutadas por el Gobierno Nacional a través del poder 
ejecutivo. Su desarrollo se basa en el enfoque metodoló-
gico cualitativo, de tipo documental, bibliográfico, que se 
realiza sobre la legislación y la doctrina como fuentes de 
derecho. Los resultados obtenidos indican que el Estado 
ha abordado uno de los flujos migratorios más grandes, 
siendo un país que ha recibido mayor cantidad de migran-
tes y muchos de ellos en situación irregular, lo cual requiere 
de la intervención de las autoridades de movilidad humana 
para dar respuestas oportunas a los ciudadanos en esta 
situación. De esta manera, se concluye que el Estado ha 
diseñado planes de regularización de migrantes de ma-
nera extraordinaria, en los cuales ha mediado un proce-
so de Amnistía y que han generado por segunda vez el 
otorgamiento de visas excepcionales, cuya temporalidad 
ha sido regulada por medio de Decretos ejecutivos, que 
atienen a las necesidades actuales de movilidad humana y 
cuyos lapsos de aplicación se permiten ofrecer soluciones 
eficientes y eficaces para garantizar el ejercicio de los de-
rechos humanos de los migrantes.

Palabras clave: 

Migrante, temporalidad, regularización migratoria.

ABSTRACT

The present study focuses on analyzing the temporality of 
the regularization of migrants entering the country, taking 
as a reference the current regulations and the actions ca-
rried out by the National Government through the executive 
branch. Its development is based on the qualitative metho-
dological approach, of a documentary and bibliographic 
type, which is carried out on legislation and doctrine as 
sources of law. The results obtained indicate that the State 
has addressed one of the largest migratory flows, being a 
country that has received the largest number of migrants 
and many of them in an irregular situation, which requires 
the intervention of the human mobility authorities to res-
pond. appropriate to citizens in this situation. In this way, 
it is concluded that the State has designed plans for the 
regularization of migrants in an extraordinary way, in which 
an amnesty process has mediated and that they have ge-
nerated for the second time the granting of exceptional vi-
sas, whose temporality has been regulated by means of 
Executive decrees, which comply with the current needs 
of human mobility and whose periods of application are 
allowed to offer efficient and effective solutions to guaran-
tee the exercise of the human rights of migrants.

Keywords: 

Migrant, temporality, migratory regularization.
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INTRODUCCIÓN

La República de Ecuador ha realizado el reconocimien-
to de la ciudadanía universal y con ella, el derecho de 
movilidad que tienen todos los individuos. El respeto de 
la diversidad permite fortalecer y enriquecer la sociedad 
actual. El Ecuador es un país cuyo proceso de movilidad 
lo califica como de destino, de origen, de tránsito y retor-
no, lo que lo convierte en una de las primeras naciones 
en promover la acogida de refugiados de Latinoamérica y 
el Caribe (Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, 2022).

Las políticas migratorias que ha adoptado el Estado 
ecuatoriano tienen un enfoque basado en los derechos 
humanos, partiendo del marco constitucional, legal y la 
ejecución de políticas públicas como las descritas en el 
Plan Nacional de Desarrollo actual Se establecen prin-
cipios de enfoque internacional, basados en el respeto 
por los derechos humanos, a la igualdad, la no discri-
minación, entre otros. Algunas de estas políticas se en-
cuentran asociadas a la libre movilidad de las personas, 
ningún ser humano puede ser considerado ilegal por su 
condición migratoria, la no discriminación y la igualdad 
de derechos entre nacionales y extranjeros. Derechos, 
garantías y políticas públicas integrales que han marcado 
los diferentes cambios introducidos en las en los proce-
sos migratorios, así como la solicitud de protección inter-
nacional (Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, 2022).

La República del Ecuador ha recibido en sus fronteras 
una gran afluencia de migrantes de diferentes nacionali-
dades, en algunos casos en tránsito, en otros casos como 
destino, lo que ha impulsado una reforma en la legisla-
ción migratoria, al igual que en las políticas públicas para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, 
sobre todo, en lo que se refiere a la movilidad humana.

Los registros estadísticos que reflejan el flujo migratorio 
de nacionales y extranjeros de diferentes nacionalidades. 
En el año 2021 el país registró 590.006 movimientos de 
entrada y 600.594 salidas de extranjeros lo que represen-
ta un incremento del flujo migratorio general con respec-
to al año 2020 del 41% (Ecuador. Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, 2022). 

Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (2022), la mayor afluencia de extran-
jeros para el año 2021 registradas corresponde a Estados 
Unidos, con el 45.7%, seguido por España, con el 12.2% 
y Colombia con el 9.6%. Las cifras reflejadas por el INEC 
solo se refieren a las entradas registradas en los puntos 
de control migratorio del país.

La Organización de las Naciones Unidas, refiere que para 
el año 2021 se llevó a cabo un monitoreo de protección 
por parte de oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, por sus siglas ACNUR para 
determinar las necesidades de movilidad humana que 

presentan las personas que ingresaron al país en ese año. 
Los resultados indican una participación de 407 familias 
venezolanas y 391 familias colombianas, destacando que 
su situación de movilidad humana era vulnerable, siendo 
que el 73% de las personas venezolanas encuestadas 
refirieron estar en situación irregular, mientras que las de 
nacionalidad colombiana refieren un 42% (Organización 
de las Naciones Unidas, 2021).

Según las investigaciones efectuadas por el Grupo 
de Trabajo para Refugiados y Migrantes, aproximada-
mente 430 mil ciudadanos venezolanos habían ingre-
sado al Ecuador para el primer semestre del año 2021 
(Organización de las Naciones Unidas, 2021). Estas cifras 
revelan la importancia de que el Estado ecuatoriano pro-
ponga políticas públicas tendientes a reforzar la integra-
ción de las personas refugiadas a través de programas 
de asistencia humanitaria que permitan la satisfacción de 
necesidades básicas esenciales, deberá promover fuen-
tes de empleo o emprendimiento para lograr su inclusión 
socioeconómica de manera sostenible y que representen 
un beneficio para la nación.

En virtud de lo señalado, el Estado ecuatoriano ha maxi-
mizado esfuerzos para la regularización e inclusión social 
de los ciudadanos en situación de movilidad humana, 
de tal manera que puedan hacer efectivos sus derechos 
constitucionales, para lo cual es preciso crear procesos 
de regularización masiva. En este sentido, resulta perti-
nente el desarrollo de la presente investigación, cuyo 
objetivo principal es analizar la temporalidad en la regu-
larización de migrantes que ingresan a la República del 
Ecuador.

METODOLOGÍA

El desarrollo de la presente investigación se basa en el 
enfoque cualitativo, de tipo analítico y descriptivo, ya que 
a través de este es posible llevar a cabo el estudio de 
los hechos con la finalidad de describir representaciones 
subjetivas que surgen de un grupo humano respecto de 
determinado tema (Ramos, 2020). En este sentido, se 
busca realizar una descripción sobre la regularización de 
migrantes que ingresan a la República de Ecuador en su 
contexto temporal

Se trata de una investigación de tipo bibliográfico, no ex-
perimental, ya que no se pretende manipular las variables 
de estudio, sino observar la manera como se presentan 
las circunstancias de regularización de migrantes en su 
contexto real, así como su regularización legal, emplean-
do para ello la interpretación de normativas, jurispruden-
cias y doctrinal al respecto.

DESARROLLO

La definición de movilidad humana abarca el conjunto de 
personas que se trasladan a un lugar distinto al de su ori-
gen, debido a diferentes causas como medios o circuns-
tancias. Para Eguiguren et al. (2022), este movimiento es 
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regular cuando las personas cumplen con los requisitos de ingreso para su acceso y estadía en el país de acogida, 
mientras que las personas que ingresan por pasos no autorizados y exceden del lapso permitido para su estadía re-
gular se denominan irregulares. 

Existen diferentes causas que dan origen al desplazamiento de personas, estos pueden ser planificados por motivos 
económicos, laborales, educativos, entre otros. Existen desplazamientos forzosos que son impulsados por vulneracio-
nes en los derechos humanos, conflictos bélicos o desastres naturales.

Entre los tipos de personas en movilidad humana se pueden deslindar los migrantes, quienes son individuos que se 
movilizan fuera de su lugar de habitual de residencia, pudiendo ser dentro de la misma nación o que trascienda las 
fronteras internacionales por diferentes razones, cuyo movimiento puede ser permanente o temporal. Eguiguren et al. 
(2022), se identifican los refugiados que son ciudadanos que salen de su país de origen con fundado temor de perse-
cución por conflictos armados, violencia generalizada que representa la vulneración de sus derechos fundamentales 
y que ponen en riesgo su integridad personal o familiar, motivo por el cual buscan protección internacional en otras 
naciones. 

En el caso de la migración que recibe el Estado ecuatoriano a través de sus diferentes fronteras, en virtud de los 
porcentajes analizados de migrantes venezolanos y colombianos, se puede determinar que la mayoría de ellos son 
refugiados, ya que han ingresado al país buscando protección internacional por la constante vulneración de derechos 
humanos que se presentan en sus países de origen. El análisis de la normativa internacional vigente suscrito por el 
Ecuador en materia de movilidad humana es extenso, motivo por el cual se reflejan las principales normativas. 

Tabla 1. Normativas de derecho internacional suscrita por Ecuador.

Declaración Universal de Dere-
chos Humanos

Convención Interamericana contra toda 
forma de discriminación e intolerancia

Declaración de Nueva York para los 
refugiados y los migrantes

Artículo 2. Derechos y liberta-
des (Organización de las Na-
ciones Unidas, 1948)

Artículo 5. Adopción de políticas especia-
les (Organización de Estados America-
nos, 2013)

Anexo II. Hacia un pacto mundial 
para la migración segura, ordenada 
y regular (Organización de las Na-
ciones Unidass, 2016)

Garantiza el ejercicio de los de-
rechos y libertades de las per-
sonas sin distinciones respecto 
del país o territorio.

Compromiso de los estados parte a di-
señar políticas para generar igualdad de 
condiciones y oportunidades para todas 
las personas.

Deberá incluir la revisión de las po-
líticas para la regularización de los 
migrantes y la protección de sus de-
rechos.

El análisis de las diferentes normativas legales de índole internacional evidencia que existe una gran preocupación 
por parte de la comunidad internacional hacia la protección de los derechos de las personas en movilidad humana. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece las garantías necesarias para que todas las personas 
puedan disfrutar de derechos y libertades sin ningún tipo de restricciones o discriminaciones, entre las cuales se pue-
de encontrar las generadas respecto del país o el territorio que se habita, compromiso que además es ratificado por la 
OEA al establecer que los estados deberán diseñar políticas para generar oportunidades en condiciones de igualdad 
para todas las personas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en la declaración de Nueva York para refugiados inmigrantes, estable-
ce el compromiso de los estados para generar políticas que permitan regularizar el estatus migratorio de todos los 
migrantes. De esta manera poder procurar una inserción social e igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. 
Estas normativas internacionales sientan las bases para la protección de las personas que se encuentran en movilidad 
humana, a cuyos efectos los estados deberá diseñar y ejecutar las políticas pertinentes para su observancia, según 
las necesidades migratorias.

La normativa nacional inherente a la movilidad humana se sustenta en la Constitución Nacional la cual es considerada 
como un derecho, por lo que el Estado deberá establecer las garantías necesarias para garantizar su ejercicio y liber-
tades. En este sentido, se interpretan las normativas constitucionales y legales compilados en la tabla 2.

Tabla 2. Prerrogativas constitucionales y legales respecto de la movilidad humana.

Instrumento legal Descripción

Constitución Nacional 
Artículo 392. Reconocimiento del derecho migratorio (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

El Estado determinará las políticas migratorias a través de la 
ejecución de planes y proyectos para asegurar el cumplimiento 
de los derechos de las personas en movilidad humana.
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La interpretación de las normativas descritas alude a un 
compromiso por parte del Estado ecuatoriano, para dar 
cumplimiento a su responsabilidad ante los derechos 
esenciales de las personas en situación de movilidad hu-
mana, para lo cual, promoverá el desarrollo de planes y 
políticas que tiendan a favorecer el estatus migratorio de 
estos individuos, y de esta manera asegurar su legalidad 
o regularización.

El Estado a través de los distintos organismos regulato-
rios, permite el cambio de condición migratoria, a través 
del cual, una persona extranjera puede pasar de ser mi-
grante temporal o residente, de tal manera que pueda 
obtener el permiso de residencia según los elementos 
circunstanciales que presenta el migrante y así poder ac-
ceder a una categoría migratoria que puede ser temporal 
o permanente.

Disposiciones especiales respecto de la regularización 
de migrantes en el país

En lo que respecta a la regularización de los migrantes 
en el Estado ecuatoriano, la Ley de Movilidad Humana 
establece dos tipos de residencia, que le permite a los 
extranjeros adquirir una categoría migratoria de manera 
temporal o permanente. 

Residencia temporal

El visado temporal para extranjeros se encuentra previs-
to en la Ley de Movilidad Humana (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2017), el cual indica lo siguiente: “Residencia 
temporal es la condición migratoria que autoriza la esta-
día de dos años en el territorio ecuatoriano, sujeta a re-
novación por una sola vez”. Esta residencia temporal es 
autorizada para un determinado grupo de personas que 
cumplan con una condición establecida en la ley, ya sea 
por inversiones, estudios, trabajo, entre otras.

El ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla otro tipo 
de residencia temporal llamada de excepción, La Ley 
Orgánica de Movilidad Humana (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2017) expresa: “La residencia temporal de ex-
cepción es la condición migratoria que autoriza la estadía 
en el territorio nacional hasta por dos años, a la que ac-
ceden las personas extranjeras que ingresan al territorio 
nacional, previa calificación y autorización de la máxima 
autoridad de movilidad humana en casos excepcionales, 
de conformidad con los requisitos establecidos en el re-
glamento de esta Ley. Esta residencia podrá ser renovada 
por una sola vez”.

Esta categoría de residencia temporal de excepción ha 
sido considerada para el desarrollo de planes y políticas 
migratorias por parte del Gobierno Nacional. La realiza-
ción de procesos de regularización masivas, establecien-
do requisitos flexibles, que serán analizados posterior-
mente y cuya finalidad es regularizar a la mayor cantidad 
de extranjeros por un período de 2 años, prorrogables por 
igual período de tiempo por una sola oportunidad.

Residencia permanente

Esta representa una categoría migratoria que autoriza 
a los individuos no nacionales a permanecer y estable-
cerse de manera definitiva en el país. Al respecto la Ley 
Orgánica de Movilidad Humana (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2017) indica que existen 4 condiciones para 
acceder a la categoría de residente permanente, entre las 
que señala: “Cumplir al menos veintiún meses en calidad 
de residente temporal y presentar la solicitud correspon-
diente previo al vencimiento de la condición migratoria 
que ostenta; 2. Haber contraído matrimonio o mantener 
unión de hecho legalmente reconocida con una persona 
ecuatoriana; 3. Ser extranjero menor de edad o persona 
con discapacidad que dependa de una persona ecuato-
riana o de un extranjero que cuente con residencia per-
manente; o, 4. Ser pariente dentro del segundo grado de 
consanguinidad o afinidad de un ciudadano ecuatoriano 
o de un ciudadano extranjero con residencia permanente 
en el Ecuador”.

Este tipo de visado es otorgado por el estado ecuatoriano 
a ciudadanos extranjeros que pretenden permanecer de 
manera indefinida (Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, 2019). Para acceder a esta categoría 
migratoria, los ciudadanos deberán cumplir con alguno 
de los supuestos establecidos en el citado artículo, de 
tal manera que la ley referida es clara al indicar que bas-
ta con el cumplimiento de uno de ellos, que en lo que 
respecta a la temporalidad refiere la permanencia regular 
por un período de tiempo superior a los 21 meses.

Residencia de excepción

Es una visa de residencia temporal por razones no con-
templadas en las ordinarias que autorizan al ciudadano a 
permanecer con intenciones de establecerse en el esta-
do (Gobierno del Ecuador, 2023). Esta categoría migra-
toria especial que ha sido considerada por el legislador 
en la ley Orgánica de Movilidad Humana, y contempla 
lo siguiente: “Es la condición migratoria que autoriza la 
estadía en el territorio nacional hasta por dos años, a la 

Ley Orgánica de Movilidad Humana Artículo 69. Cambio de 
condición migratoria (Ecuador. Asamblea Nacional, 2017)

El cambio de condición migratoria involucra la extinción de la 
misma a través de la regularización de permanencia en el país, 
la cual puede tener diferentes categorías según las condiciones 
del migrante.

Reglamento a la Ley de Movilidad Humana
Artículo 48. Condición migratoria (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2022)

Se refiere al estatus del migrante dentro del Estado ecuatoriano, 
lo cual le permite transitar o residir en el mismo mediante un per-
miso de permanencia, la cual podrá ser temporal o permanente.
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que acceden las personas extranjeras que ingresan al 
territorio nacional, previa calificación y autorización de la 
máxima autoridad de movilidad humana en casos excep-
cionales, de conformidad con los requisitos establecidos 
en el reglamento de esta Ley. Esta residencia podrá ser 
renovada por una sola vez”.

Se instauran las bases para el establecimiento de una 
categoría migratoria, sin cumplir con los requisitos para 
acceder a la residencia temporal ni permanente estable-
cidos en la referida norma por no cumplir con los supues-
tos de hecho requeridos. De esta forma, se podrá otorgar 
una residencia por un período de 2 años, prorrogable por 
igual período de tiempo, bajo el cumplimiento de unos 
requerimientos especiales, con motivos excepcionales.

Regularización de migrantes

La regularización de migrantes en la República de 
Ecuador se consolida con la expedición de un visado 
que autoriza a los ciudadanos extranjeros a permanecer 
en el territorio. Este puede ser de manera permanente, 
cuyo requisito es que el migrante acredite una residen-
cia temporal ininterrumpida de al menos de 21 meses, o 
temporal expedido por 2 años prorrogables, en los casos 
señalados en la Ley.

Las repercusiones que se derivan del elevado flujo mi-
gratorio que ha ingresado por canales irregulares, toman-
do como referencia aquellos cuya entrada se generó sin 
registro por los puntos fronterizos autorizados. Este flujo 
migratorio ha generado que el estado ecuatoriano tome 
medidas para cumplir con su responsabilidad de proveer 
de legalidad en los casos pertinentes, los cuales se ana-
lizan a continuación.

El Ecuador es uno de los países con mayor número de 
personas migrantes y refugiadas a nivel mundial y que 
gran número de ellos se encuentran en situación irregu-
lar, el estado ha realizado procesos de regularización que 
permita otorgar una categoría migratoria para proveer de 
protección legal y de estabilidad, lo cual sería favorable 
para acceder a su inserción en el mercado laboral y pro-
ductivo del país (Organización de las Naciones Unidas, 
2022).

Se percibe el apoyo del Estado ecuatoriano en proveer 
de soluciones efectivas para garantizar que los ciudada-
nos que ingresan al país ya sea de manera regular, que 
posean o no un estatus migratorio de los presentados 
previamente o irregular por puntos no autorizados para el 
flujo migratorio, para lo cual ha desarrollados dos grandes 
procesos de regularización para extranjeros que ameritan 
ser analizados.

Proceso de Regularización migratoria “Visa de Residen-
cia Temporal de Excepción para ciudadanos venezolanos 
(VIRTE)”

Se trata de un proceso de regularización que en la catego-
ría de excepción se ejecuta durante el período de 1 año, 
contados a partir del mes de septiembre del año 2022. 
El proceso de regularización se implementa en varias fa-
ses y es aplicable principalmente para ciudadanos vene-
zolanos en su condición especial migratoria. El proceso 
tiene su origen en el decreto Ejecutivo 436 (Lasso, 2022) 
emanada del Ejecutivo Nacional con el fin de regularizar 
por vía de excepción a ciudadanos que se encuentren en 
situación irregular. El referido proceso es establecido en 
etapas, las cuales se desarrollan conforme a lo dispuesto 
en la tabla 3.

Tabla 3. Etapas del proceso de regularización VIRTE.

Etapas Períodos de validez

Registro migratorio Desde del 1 de septiembre 
de 2022

Regularización (sólo para ciu-
dadanos que ingresaron por 
puntos de control migratorios 
fronterizos antes del 26 de 
agosto de 2022)

Desde el 01 de octubre de 
2022

Identificación (expedición de 
cédula de identidad)

Desde el 1 de noviembre 
2022

La normativa descrita posee unos lapsos bien definidos 
para llevar a cabo un proceso de regularización que se 
encuentra enmarcado en una amnistía migratoria, que 
según lo dispuesto en el artículo 7 del mencionado de-
creto Ejecutivo se establece por medio de Acuerdos 
Ministeriales pertinentes.

Resulta pertinente analizar sobre los lapsos establecidos 
para la ejecución de cada una de las etapas, ya que el 
Ejecutivo nacional ha establecido el lapso de 1 mes en-
tre la aplicación de cada una de las fases, por lo que un 
ciudadano para completar el proceso de regularización 
dispondría de 3 meses, hasta obtener el documento de 
identificación con el cual finaliza el proceso. No obstante, 
en la práctica los períodos generaron una dilatación del 
proceso, debido a inconvenientes técnicos generados 
por la naturaleza de las actuaciones virtuales, y que las 
plataformas diseñadas por el estado para el registro ge-
neraron fallas por el volumen de usuarios.

Del mismo modo, es preciso analizar respecto de la tem-
poralidad en el proceso de regularización referido en el 
decreto Ejecutivo 436, que se tomaron las previsiones 
para el diseño y ejecución de las acciones pertinentes 
y su correcta implementación, lo cual se analiza a través 
de la tabla 4.
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Tabla 4. Plazos para la ejecución de las diferentes etapas del proceso de regularización.

Etapa del proceso Plazos de planificación y ejecución

Emisión de medidas secundarias y establecimiento de mecanismos 
que permitan la viabilidad del proceso de registro migratorio.

3 meses contados a partir de la vigencia del decreto 
ejecutivo 436 (01-06-2022)

Emisión de la normativa secundaria para delimitar el alcance y el con-
tenido del certificado de registro y permanencia.

2 meses contados a partir de la vigencia del decreto 
ejecutivo 436 (01-06-2022)

Elaboración de normativas secundarias y establecimiento de proce-
dimientos pata implementar y dar inicio al proceso de regularización 
extraordinaria.

4 meses contados a partir de la vigencia del decreto 
ejecutivo 436 (01-06-2022)

Diseño de mecanismos para hacer viable la regularización de niños, ni-
ñas y adolescentes que no se encuentren con sus padres, en atención 
del interés superior del menor

4 meses contados a partir de la vigencia del decreto 
ejecutivo 436 (01-06-2022)

Se trata de un proceso que ha tomado en cuenta todos los indicadores posibles, de tal manera que no se trata de un 
retraso en la ejecución de la regularización, sino que involucra una preparación para garantizarle a los extranjeros el 
acceso a una plataforma virtual que se adapte a cada necesidad en cada una de las etapas, y que se ajuste al volu-
men de usuarios, que permita además la atención presencial eficiente y eficaz.

El proceso de regularización cuenta con el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Internacionales 
y nacionales y agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además de otros organismos como la 
Cruz Roja, organizaciones religiosas, entre otras, que de manera mancomunada han concentrado sus esfuerzos en 
procurar resultados satisfactorios para lograr la regularización de venezolanos y extranjeros de otras nacionalidades 
(Inter-agency operational R4V, 2022).

Se trata del segundo proceso de regularización realizado por el Estado ecuatoriano para proporcionar un estatus mi-
gratorio conforme a la legislación nacional, siendo el primero ejecutado entre los años 2019 y 2020, en el cual se ob-
tuvo un registro biométrico de aproximadamente 50 mil ciudadanos que obtuvieron su visado temporal (Organización 
de las Naciones Unidas, 2022).

Entre la ejecución del proceso del año 2019 y 2020 y el nuevo proceso de regularización del año 2022, el cual cul-
mina en agosto del año 2023, ha trascurrido un período en el cual se generó un flujo migratorio no registrado por las 
autoridades de Movilidad Humana, considerando el cierre de los pasos migratorios fronterizos como consecuencia de 
la pandemia Mundial por COVID-19, lo que generó un descontrol en las cifras oficiales, por lo que se justifica que la 
primera etapa del proceso de regularización comience con el censo migratorio.

CONCLUSIONES

De la interpretación de la normativa migratoria vigente, respecto a la temporalidad en la regularización de migrantes 
que ingresaron a la República del Ecuador se determina que existen dos categorías migratorias establecidas en la 
legislación, refiriéndose a los extranjeros con residencia temporal, con una validez de 2 años, y otra permanente, que 
se otorgan según sea en caso, previo el cumplimiento de los requisitos previstos.

Los posibles impactos que estas categorías tienen en los procesos migratorios se vinculan a la rigidez de los requi-
sitos establecidos en la ley, las cuales son taxativas y de estricto cumplimiento según lo previsto en la Ley Orgánica 
de Movilidad Humana en el artículo 64. Se determina que su impacto en la regularización de migrantes es negati-
va, la ausencia de alguno de los requisitos previstos, impediría acceder a estas categorías de residente temporal o 
permanente. 

En lo que respecta a los extranjeros con residencia temporal, una vez vencida la visa o permiso de residencia estable-
cido en el documento otorgado, deberá cumplir los procedimientos para su renovación, o bien optar por una residen-
cia permanente, que le permita permanecer indefinidamente en el país.

Esta circunstancia podría significar un impacto negativo para los migrantes, ya que es preciso considerar que esta 
residencia temporal se otorga por una sola vez, prorrogable por igual período de tiempo por una sola vez, lo que sig-
nifica que si el migrante en el lapso correspondiente, antes del vencimiento de su vigencia (2 años) no logra acreditar 
los recaudos correspondientes señalados en la ley, no podrá acceder a una tercera visa temporal, y podría generar su 
estadía irregular en el país, y como consecuencia, se verían afectados sus derechos constitucionales que ya habían 
sido otorgados a través del proceso de visado.

Existe otra tercera categoría que el legislador denomina residencia de excepción, y con base a esta, el Ejecutivo nacio-
nal ha establecido por vía de Decreto Ejecutivo planes de regularización que le permitan atender las necesidades de 
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movilidad humana que se generó con base al incremento 
del flujo migratorio en el país. Tal decreto representa un 
esfuerzo realizado por el estado ecuatoriano para garan-
tizar la inclusión y el respeto por los derechos humanos 
de las personas migrantes, que aún no tienen un estatus 
migratorio definido conforme a la ley.

Esta categoría de residencia de excepción ha representa-
do un importante aporte para los migrantes, ya que se tra-
ta de un proceso de regularización masivo para migran-
tes que según lo dispuesto en el decreto Ejecutivo 436, 
representa las garantías de la responsabilidad del Estado 
ecuatoriano, frente a los derechos humanos y constitucio-
nales de los ciudadanos.

Del análisis de las disposiciones previstas en el Decreto 
Ejecutivo 436 se evidencia que existe una apreciación de 
temporalidad en la ejecución de cada etapa del proceso, 
la cual obedece a necesidades de preparación técnica, 
diseño, pruebas y ejecución de plataformas virtuales que 
permitan agilizar el proceso y obtener resultados contun-
dentes para la atención de numerosos usuarios.

Respecto de estas fases o etapas que contempla el pro-
ceso de regularización migratoria, pese a que resultan un 
poco dilatadas en el tiempo, las mismas representan una 
garantía de la correcta ejecución, por cuanto el Ministerio 
de Movilidad Humana ha considerado todas las aristas 
posibles en el diseño e implementación, adecuando 
procesos y plataformas virtuales para atender a mayor 
cantidad de ciudadanos migrantes, lo cual representa 
un impacto positivo y la observancia de sus derechos 
fundamentales.

Del mismo modo, se observa que el Estado consideró la 
ejecución consecutiva de procesos masivos de regulari-
zación migratoria, con base a un proceso de amnistía que 
facilita el cumplimiento del objetivo para la protección de 
los ciudadanos que se encuentran en movilidad humana, 
y de esta manera poder incorporarlos al sistema laboral y 
productivo del país.

Este proceso previsto en el Decreto Ejecutivo 436 ha 
constituido un importante aporte del Estado ecuatoriano, 
con inherencia positiva para los migrantes, primeramen-
te, porque otorga amnistía para todos los extranjeros que 
permanecieron en el país en situación irregular, y facilita 
su regularización, respetando sus derechos humanos y 
constitucionales.

Finalmente, se determinó que la temporalidad del proce-
so de regularización de migrantes que ingresan al país, la 
misma se desarrolla conforme a las necesidades de mo-
vilidad humana, pudiendo abordar las situaciones críticas 
de mayor cantidad de migrantes, y de esta manera lograr 
su integración a la sociedad ecuatoriana y garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos humanos. En consecuen-
cia, la temporalidad en la regularización de migrantes que 
ingresan a la República de Ecuador se realiza con base 
a las necesidades reales y obedecen a la observancia de 

los derechos humanos, para asegurar su pleno ejercicio 
en el marco de la constitución y las leyes de la República 
del Ecuador.
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RESUMEN

En el artículo se aborda el rezago educativo como uno 
de los graves problemas que afecta el Sistema Educativo 
Mexicano. Este asunto sin duda alguna representa una ne-
cesidad que se debe acabar por completo. Se reflexiona 
además sobre la gravedad de este tema y la influencia de 
cuatro agentes que influyen en la erradicación de este mal 
social: el estado, la familia, la escuela y el sujeto-alumno.
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ABSTRACT

The article addresses the educational gap as one of the 
serious problems that affects the Mexican Educational 
System. This issue undoubtedly represents a need that 
must be completely eliminated. It also reflects on the se-
riousness of this issue and the influence of four agents that 
influence the eradication of this social evil: the state, the 
family, the school and the subject-student.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el rezago educativo es un mal social que 
se debe en muchas ocasiones a la situación económica 
en que viven los estudiantes, debido a que no todos tie-
nen las mismas oportunidades para salir adelante y sin 
duda alguna el contexto donde se desenvuelvan influye. 

Se tiene el conocimiento que en México, cerca de 28 mi-
llones de personas mayores de 15 años se encuentran 
en rezago educativo. Es decir, no han concluido su edu-
cación primaria o secundaria. De ellos, 4.3 millones no 
sabe leer ni escribir, lo que representa 4.5 por ciento de la 
población de este grupo etario (Poy Solano, 2022).

La pandemia de COVID-19 agudizó el problema en 
México. De acuerdo con informes del Banco Mundial, el 
país tuvo un retroceso educativo de dos años, por lo que 
del promedio de tercero de secundaria se pasó a primero 
de secundaria. También,  al menos 628 000 niños y jóve-
nes entre 6 y 17 años abandonaron sus estudios debido 
a las condiciones económicas que generó la emergencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV-2, de acuerdo con estima-
ciones del Banco Interamericano de Desarrollo (Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 2021).

Datos del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) revelan que a escala nacional 29.1 por 
ciento de quienes tienen 15 años o más, es decir, 28 mi-
llones 39 mil 332 personas, viven en rezago educativo, 
pues 15.6 millones no han concluido la secundaria y 8 
millones 30 mil no terminaron sus estudios de primaria y 
los abandonaron.

Del problema del rezago educativo en México, el propó-
sito es evidenciar que se trata de un problema muy serio 
por su magnitud, evolución y distribución. Se demostra-
rá que no es una condición que se presenta de manera 
aleatoria en la población, sino que sigue una distribución 
relacionada con la condición socioeconómica de los in-
dividuos, su edad, su sexo, patrones culturales y origen 
étnico, afectando a los grupos más desprotegidos y ex-
puestos o inmersos en la exclusión social.

El rezago educativo, lejos de ser considerado como un 
problema individual de los estudiantes, debe ser aborda-
do y analizado como producto de una representación de 
los aprendizajes y procesos cognitivos y de las conduc-
tas que denotan atraso escolar y de una interpretación de 
su sentido con respecto a la posición de los más avanza-
dos (Perrenoud, 2008). 

El problema del rezago educativo se torna complejo por-
que no depende solo de decisiones conscientes o ac-
tos intencionales, sino porque está inmerso en el sistema 
educativo, a través de sus instituciones y de las prácticas 
que ejercen las personas que forman parte de dichas ins-
tituciones (Solís, 2017).

Finalmente, habría que remarcar que el rezago educativo 
constituye una manera particular de observar, percibir y 

valorar el éxito escolar, a través del entramado complejo 
compuesto por las concepciones del éxito escolar según 
las realidades cotidianas en las que se desempeñan los 
alumnos dentro y fuera del aula.

En la actualidad el Rezago educativo es un problema 
que afecta al Sistema Educativo en México, ya que este 
problema se ve reflejado por su complejidad y por el nú-
mero de personas afectadas, así mismo de forma directa 
y trascedental a los mexicanos esto puede perjudicar y 
sobre todo que repercute en los sectores marginados de 
la población mexicana.

La elección de este tema surgió a partir de la proble-
mática que se encuentra en la actualidad dentro de la 
Educación Básica ya que se deriva a través de diversos 
factores que afectan la educación. Según la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura existen innumerables consecuencias entre la pro-
pia educación y sus efectos sociales, económicos, polí-
ticos y culturales. Según el promedio de esta educación 
con el que cuenta el país repercute con la potencialidad 
económica de los ciudadanos. En México se ha demos-
trado que una persona que cuenta con los estudios bási-
cos requeridos por el gobierno está en clara ventaja con 
las personas que no tiene estudios. 

A partir de lo anterior el objetivo del artículo es identificar 
los factores en los que puede incidir la escuela, la familia, 
el propio alumno y el docente, que se relacionen de ma-
nera directa con la problemática de la deserción escolar a 
nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

DESARROLLO

El término de rezago educativo  es definido por el 
Ministerio de Educación en Chile, como un “desfase entre 
la edad del estudiante y el curso en que debiera estar 
matriculado, desde la perspectiva de cronología anual de 
la trayectoria educativa”.

El rezago educativo denota una condición de atraso, de 
abandono de los estudios o de no conclusión de los mis-
mos en los tiempos establecidos para un nivel educativo. 
Es importante aclarar que no todos los tipos de alejamien-
to de la escuela ni que todos los modelos de abandono 
deben ser considerados como rezago educativo (Torres 
& Tenti, 2000), puesto que no hay una forma única de 
concebir al rezago educativo.

La Secretaría de Educación Pública en México emplea el 
término -rezago educativo- para denotar la falta de acce-
so a la escuela, la deserción y la no terminación del ciclo 
obligatorio preescolar, primaria y secundaria- y se mani-
fiesta en los índices de analfabetismo y eficiencia termi-
nal, concentrados sobre todo en las poblaciones rurales 
e indígenas (Torres & Tenti, 2000).

En México es común utilizar el concepto el término para 
englobar la cantidad y la proporción de individuos que no 
completaron la educación básica obligatoria, es decir los 
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niveles de primaria y secundaria dentro de la edad es-
tablecida por cuestiones académicas: la reprobación, la 
repetición, la extra edad, la inasistencia, el ingreso tardío 
o las salidas anticipadas, entre otras (Rodríguez, 2013).

Se puede decir que se concibe como una situación de 
atraso académico con respecto a los límites de edad; 
como una condición de desafiliación o salida prematura 
de la escuela, resultado de un proceso de “desengan-
che” (Rumberger, 2001) causado por la desvinculación 
entre las prácticas escolares y procesos de enseñanza 
con el ritmo y entorno personal del estudiante y que “no 
es necesariamente intencional por parte del alumno, sino 
que se encuentra naturalizado por su entorno próximo”. 
(Mena et al., 2010, p. 134)

El rezago educativo tiene una doble dimensión (Popkewitz, 
1998), pues es producto tanto de causas individuales 
como colectivas. El abandono escolar en un primer mo-
mento no responde a una decisión individual. Es el efecto 
de las fuerzas o funciones que ejercen el estado, la es-
cuela y el currículo, la familia y las características del pro-
pio alumno, quienes lo colocan en un papel de rezagado, 
o, mejor dicho, de relegado.

Dentro de las causas más comunes reconocidas que pro-
pician el aumento del rezago educativo se tiene: la po-
breza, el desempleo, la baja escolaridad de los padres, 
el embarazo a temprana edad, el consumo de drogas y la 
desintegración familiar. 

Mendoza (2019)., refiere que existen cuatro agentes so-
ciales que contribuyen al origen del rezago educativo: 
estado, familia, escuela y sujeto-alumno. Estos cuatro 
agentes producen desde el interior del sistema ciertas 
‘sustancias’ que fertilizan, generan y acumulan el ‘sarga-
zo educativo’ en el país. 

1. El estado, según Muñoz-Izquierdo (2009), origina el 
rezago educativo por:

* Las bajas inversiones destinadas al financiamiento de la 
educación pública.

* Las reformas educativas diseñadas para responder a 
los intereses económicos y políticos de los grupos de 
poder.

* La pertinencia de la oferta educativa que depende de 
la capacidad de negociación que tienen los diversos gru-
pos sociales frente al sistema político.

* La ampliación de la matrícula y la cobertura sin la dota-
ción proporcional de recursos financieros a las institucio-
nes escolares.

* El desgaste del cuerpo magisterial con la implementa-
ción de nuevos modelos educativos y la derogación de 
leyes de reforma que se presentan cada sexenio.

2. La escuela y el currículo conllevan al rezago educa-
tivo al:

* Establecer mecanismos de selección y fragmentación 
del currículo (Rossano, 2006).

* Imponer evaluaciones estandarizadas y no diversifica-
das a las que el alumnado “tiene que someterse, por las 
buenas o por las malas”; así como prácticas que lo ‘ex-
pulsan’ de la escuela (Perrenoud, 2008, p. 23).

* Disponer la estructura y los contenidos curriculares 
como mecanismos de selección y fabricación de los jui-
cios de excelencia (Perrenoud, 2008).

3. La familia es raíz del rezago educativo puesto que:

* Determina la herencia cultural a partir del nivel educati-
vo alcanzado por los padres o tutor y hermanos mayores 
(Arancibia, 1995; Bracho, 1990).

* La situación socioeconómica familiar puede obstacu-
lizar la adquisición de bienes culturales y herramientas 
para el aprendizaje como libros, diccionarios, computa-
doras y acceso a internet (Bracho, 1990).

* Provoca el logro o el fracaso escolar por el apoyo brin-
dado o no a los miembros de la familia para la continua-
ción de sus estudios (Ruiz, 2001).

* Las características del entorno familiar influyen en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de acuerdo al tipo 
de relaciones que existan entre los miembros, principal-
mente, con los padres (Bracho, 1990).

4. El estudiante contribuye al rezago educativo desde 
la:

* Particularidad de su inteligencia o talento (Bolívar, 2005), 
esfuerzo, perseverancia, resiliencia, manejo de emocio-
nes y conflictos, entre otras.

* Capacidad de adaptación, experimentación, movili-
zación y resistencia (Martín-Barbero, 1998) a procesos 
nuevos y la forma de enfrentar los problemas frente al 
colectivo.

* Baja autoestima y poca confianza por alcanzar logros 
académicos.

* Necesidad de reconocimiento por parte del ‘otro’ y su 
relación con el grupo de pares (Arango, 2006).

* Confrontación con la autoridad escolar y familiar 
(Arango, 2006).

CONCLUSIONES

El rezago educativo puede influir negativamente en la 
educación de las futuras generaciones si los agentes que 
lo generan no influyen en la solución de este problema. El 
rezago educativo es un proceso de construcción social 
donde se incide el papel desempeñado por el estado, la 
escuela y la familia, como estructuras sociales; y el suje-
to-alumno- como estructura individual. 

Para combatir el rezago educativo se deben fomentar es-
trategias para el incremento de profesionales calificados, 
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el financiamiento educativo integral y la ampliación del 
sistema educativo de manera que se atiendan las necesi-
dades educativas y se identifiquen las carencias en siste-
mas, programas y proyectos educativos.
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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se analiza el impac-
to del e-commerce como estrategia de comercialización 
para las microempresas de la ciudad de Machala. El obje-
tivo general para la presente investigación es el siguiente: 
Determinar el impacto del e-commerce como estrategia de 
comercialización para las microempresas de la ciudad de 
Machala, a través de las fuentes primarias y secundarias 
de información disponibles. La metodología empleada res-
ponde a una investigación descriptiva, de campo y docu-
mental. Los resultados obtenidos demuestran que si bien 
las actividades comerciales y productivas a través de me-
dios electrónicos han impulsado a muchas empresas y ha 
contribuido a su crecimiento, también existen microempre-
sas que se resisten a utilizar estos medios. La dinámica de 
las ventas por internet implica algunos retos para las orga-
nizaciones y algunas no saben cómo enfrentarlos perdien-
do las ventajas que este medio implica para sus negocios.

Palabras clave: 

E-commerce, microempresas, herramientas digitales, co-
mercio, estrategias de comercialización.

ABSTRACT

This research work analyzes the impact of e-commerce 
as a marketing strategy for microenterprises in the city of 
Machala. The general objective for this research is as fo-
llows: Determine the impact of E-Commerce as a marketing 
strategy for microenterprises in the city of Machala, through 
the primary and secondary sources of information availa-
ble. The methodology used responds to a descriptive, field 
and documentary investigation. The results obtained show 
that while commercial and productive activities through 
electronic means have promoted many companies and has 
contributed to their growth, there are also microenterprises 
that resist using these means. Internet sales dynamics im-
plies some challenges for organizations and some do not 
know how to face them losing the advantages that this me-
dium implies for their businesses.

Keywords:

E-commerce, microenterprises, digital tools, commerce, 
marketing strategies
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad debido a los avances de la tecnología 
muchas empresas han necesitado adaptarse a diversos 
cambios y buscar otros medios y canales que les permi-
ta llevar a cabo sus operaciones tanto comerciales como 
de intercambio de información, obteniendo también una 
mayor participación en el mercado. Es indudable que en 
los últimos años las organizaciones están experimentan-
do grandes transformaciones en la forma en la que hacen 
negocios, lo cual no sólo se debe a las nuevas herramien-
tas que disponen para ello como lo son las aplicaciones 
informáticas de negocios y dispositivos electrónicos, sino 
por el incremento de la demanda y el acceso a las redes 
y recursos corporativos, lo cual puede hacerse, desde 
cualquier lugar del mundo, sin importar horario y utilizan-
do diversos dispositivos.

Es conveniente mencionar que desde finales del año 2019 
muchas empresas, como consecuencia de la pandemia 
del COVID – 19, experimentaron acelerados cambios, lo 
que ha marcado un punto de inflexión y se ha convertido 
en todo un desafío para los gobiernos y las microempre-
sas; en tal sentido, actividades tales como: la educación, 
el trabajo y la comunicación han cambiado notablemente, 
es decir, un gran número de organizaciones, ya sean es-
tas grandes pequeñas, medianas y microempresas, tuvie-
ron que innovar para poder sobrevivir, y con el uso de las 
redes, encontraron una manera de mantenerse activas y 
llevar a cabo sus actividades comerciales y productivas.

En el presente trabajo de investigación se centrará en 
identificar la forma en la que se realizan los negocios, se 
conoce que actualmente las relaciones comerciales entre 
empresas medianas, grandes y pequeñas han priorizado 
la digitalización, ahora es usual que las organizaciones 
sin importar su tamaño utilicen herramientas digitales, ta-
les como: Whatsapp Web, Hootsuite, Linkedin, Facebook 
Business Manager, Google Adsense, entre otras; las 
mismas que contribuyen a exponer sus productos y ser-
vicios, promocionar ofertas o llevar a cabo campañas 
publicitarias.

En este sentido se puede observar que la globalización y 
lo avances tecnológicos en lo que respecta al uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) han 
contribuido a que los mercados sean más dinámicos y la 
forma en que se comportan los actores tales como: pro-
veedores, clientes, usuarios, vendedores, distribuidores, 
fabricantes, puedan tener mejor competitividad y mayor 
productividad.

Esto no es algo nuevo en realidad, desde el origen del 
internet muchas de las formas en las que se realizan los 
negocios han evolucionado. De acuerdo con datos del 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (2020), el 82% de las microempresas hacen 
uso del internet, siendo la proporción en cuanto a su uso 

la siguiente: microempresas 48,6%, medianas 56,9% y 
pequeñas 52,9%, dando un total general de 52,8%.

Internet se ha convertido en una herramienta necesaria 
para las relaciones empresariales, comerciales, produc-
tivas y negocios; les permite mantenerse comunicados, 
tener acceso y compartir información, e incluso organizar 
sus actividades diarias. El uso del internet ha contribui-
do a que las microempresas ofrezcan sus productos o 
servicios, llegando a un público digital de forma eficaz. 
Asimismo, como medio de publicidad con una disponibi-
lidad continua y constante, todos los días y a todas horas, 
promueve la comunicación con proveedores e incremen-
ta el número de clientes y por ende, aumenta el volumen 
de ventas de la empresa.

De acuerdo con Dini et al. (2021), este tipo de empresas, 
especialmente las medianas, demuestran un importante 
uso de servicios a través de internet; mientras que las tec-
nologías destinadas a la gestión empresarial, así como 
también el uso de servidores de intranet tienen un bajo 
nivel de difusión; los autores mencionados también recal-
can una mediana inversión en cuanto a tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). Además, cuando 
se compara el nivel de adopción de tecnología y el uso 
de herramientas y soluciones digitales de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) con respecto a las grandes 
empresas, se pueden determinar la existencia de impor-
tantes brechas.

En el caso de Ecuador, el modelo de negocio de comer-
cio electrónico no se estableció completamente hasta an-
tes de la pandemia porque había una serie de factores 
que impedían que los ecuatorianos compraran en línea, 
como: miedo a las estafas de comerciantes poco confia-
bles, el no poseer tarjetas de crédito y/o débito para el 
pago, la cultura de compra en físico y no en línea, igno-
rancia del proceso de compra del sitio web y otras situa-
ciones (Zambrano et al., 2021).

Si bien el comercio electrónico ha estado presente en 
las transacciones empresariales durante más de una dé-
cada, generando múltiples beneficios económicos. En 
Ecuador, la presencia de esta alternativa de venta y dis-
tribución todavía se mostraba incipiente, mayormente en 
las microempresas de los diversos sectores económicos. 
La falta de madurez en el mercado electrónico, así como 
la carencia de infraestructura informática o la poca pro-
fesionalización, impidieron que el nivel de venta de éstas 
no se incremente como se hubiera esperado. En la actua-
lidad, si bien los negocios su muestran más interesados 
en llevar a cabo sus actividades comerciales a través de 
medios electrónicos, aún se enfrentan a grandes desa-
fíos que les impiden expandirse a nuevos mercados a 
nivel provincial y nacional, permitiendo la optimización 
de los recursos empresariales, siendo probable que las 
microempresas que no emplean el e-commerce en sus 
actividades pueden ver limitado su crecimiento empresa-
rial, perdiendo ventas y el incremento de sus ingresos.
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El comercio electrónico o también conocido como e-com-
merce es una actividad económica que se sustenta en el 
ofrecimiento y/o venta de productos a través de medios 
electrónicos, es considerada una nueva forma de hacer 
negocios que brinda la oportunidad a las organizaciones 
para que puedan consolidarse, expandirse y diferenciar-
se dentro del mercado (Cisneros, 2017). Son diversas las 
áreas del conocimiento que han estudiado el significado 
del comercio electrónico, aunque es necesario tomar en 
cuenta que no existe una definición única de éste, para 
Oropeza (2018) de forma simple, el e-commerce es la 
compraventa o intercambio de bienes o servicios a través 
de medios electrónicos.

En otras palabras, las organizaciones buscan la mane-
ra de llevar a cabo relaciones comerciales sin que sea 
necesaria la presencia física de las partes involucradas 
en esta transacción, pero al mismo tiempo, la naturaleza 
de estas actividades permite que se realicen solicitud de 
productos y pagos mediante el uso de dispositivos tecno-
lógicos, ocurriendo una interacción entre las empresas y 
los consumidores finales. Bajo este contexto, es posible 
indicar que en la actualidad toda la estructura de los ca-
nales electrónicos se encuentre conformada por espacios 
para generar ventas virtuales, producto de las relaciones 
comerciales surgidas en la web (Fonseca, 2014).

En este sentido, el comercio electrónico es en la actua-
lidad un concepto que se encuentra revolucionando la 
percepción que existe sobre los escenarios donde se 
desenvuelven las iniciativas a nivel empresarial y don-
de también se ven involucrados los mercados financie-
ros. Aquellos elementos que hacen posible el comercio 
electrónico se encuentran relacionados con las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC), lo que se 
constituye en una nueva infraestructura en procesos de 
negocios, contribuyendo al desarrollo de actividades em-
presariales en un entorno que se presenta cada día más 
globalizado, y con relaciones establecidas desde la vir-
tualidad entre los diversos agentes que forman parte de 
esta cadena de valor.

El uso de instrumentos electrónicos de comunicación 
como el teléfono y el fax permitieron que las negociacio-
nes comerciales, sean precursoras del actual comercio 
electrónico que se realiza en internet. Otras formas de co-
municación como el correo electrónico, las páginas web 
con catálogos de productos y tiendas virtuales, la tele-
fonía a través de la red, el mercadeo en línea y, más re-
cientemente, la firma digital de contratos con valor legal, 
han revolucionado las formas de vender y de comprar. En 
la década de los 90, la evolución de las tecnologías de 
información y comunicación dio lugar al nacimiento de 
la “era electrónica”, y con ello la aparición de una nueva 
modalidad de comercio que, entre sus múltiples ventajas 
permite a una gran parte del mundo hacer transacciones 
comerciales sin intermediarios las veinticuatro horas del 
día, durante todos los días de la semana.

Diversas formas de realizar las negociaciones se han 
adoptado desde los inicios en el empleo de estas herra-
mientas electrónicas. Se puede encontrar en internet apli-
caciones que han seguido ciertas pautas existentes en 
las formas más tradicionales del comercio. Por ejemplo, 
el sistema de anunciar productos en canales específicos 
de televisión, que proporcionan un número de teléfono 
para realizar el pedido e inclusive generan un código para 
identificar el objeto de interés de forma exacta. Además, 
el teléfono comunicaba al potencial comprador con un 
lugar físico real, donde una persona toma el pedido, el 
mensajero realiza la entrega a domicilio y cobra la factura. 
En este sentido, hoy en día funcionan muchas tiendas en 
diversas plataformas a través del uso del internet.

Las tiendas muestran en la red sus catálogos con códigos 
de productos y precios, el usuario elige lo que le interesa, 
da sus datos personales y, si está en el área que indica la 
página web, un mensajero lleva los productos y efectúa 
el cobro. Este sistema en la red se conoce como pago al 
recibir; es un sistema híbrido de comercio por canales de 
ventas en TV. Una nueva forma de vender que surge con 
internet es la entrega en línea (online) de productos intan-
gibles relacionados con la información, conocidos como 
infomercancías, programas de computación (software) y 
servicios diversos. Estos últimos van desde el cobro por 
derecho a la consulta de base de datos y la “descarga” 
en línea de música o libros, hasta los servicios de reserva-
ción y venta de pasajes aéreos, giras turísticas, así como 
multitud de variantes de comprar o vender productos a 
través de la red.

Básicamente el comercio electrónico es tecnología para 
el cambio, se refiere específicamente a las transaccio-
nes en línea de compra y venta de bienes o servicios. 
Por ejemplo, la venta de libros en la web; Amazon.com 
es un ejemplo de comercio electrónico. Las pequeñas 
empresas pueden expandirse mediante el desarrollo de 
un modelo de negocio en torno al comercio electrónico, 
llegar a clientes en lugares lejanos sin tener que limitar 
su crecimiento por la situación económica para construir 
sucursales físicas.

Para Somalo (2017), en el comercio electrónico exis-
ten ventajas y desventajas, las cuales se describen a 
continuación:

Ventajas

 • La principal ventaja serían los costos. Eliminando los 
costos financieros, de almacenaje y la obsolescencia 
del producto. No existe riesgo de quedarse con pro-
ductos que no puedan ser comercializados.

 • Se puede poner a la venta un catálogo más amplio, 
sin necesidad de tenerlo inmovilizado en el almacén 
(favorece el Long tail).
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Desventajas

 • La principal desventaja sería el servicio: Resulta im-
posible ofrecer plazos cortos de entrega. La rapidez 
de la que se habla, y que sería deseable en toda la 
logística, no puede darse en estas circunstancias. Sin 
embargo, si el producto que ofrece algún tipo de sin-
gularidad (está hecho por encargo, es mucho más ba-
rato que en las tiendas habituales), puede que sea la 
única alternativa viable.

 • Incidencias con proveedores que acaban afectando 
a los clientes. Si un proveedor no cumple el plazo de 
entrega comprometido para servir el pedido o el blo-
queo de mercancía no se ha realizado correctamente, 
puede darse incidencias que finalmente afectan a los 
clientes que están esperando el pedido.

 • Si el pedido del cliente final se cancela o posterior-
mente este quiere realizar una devolución, la mercan-
cía se queda en el comercio, con el riego de no poder 
volver a venderla. Quienes trabajan con esta estrate-
gia de almacenaje suelen organizar, por este motivo y 
ocasionalmente, campañas de ventas físicas de estos 
stocks sobrantes, ya que de otro modo no podrán dar-
le salida.

La expansión de este tipo de comercio, que usa a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), per-
mite una mayor interacción entre vendedores y usuarios; 
además que dinamiza y diversifica la economía. Por ello, 
el fomento del comercio electrónico contribuye con el 
cambio de la matriz productiva a través del uso de las 
TIC, permitiendo utilizar, desarrollar y crear nuevas pla-
taformas de venta para pequeñas y medianas empre-
sas que pueden realizar su comercialización tanto a ni-
vel nacional como internacional (Ecuador. Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 
2020).

Según Castaño & Jurado (2016), un modelo de negocio 
se define como la forma en que se realiza dicho nego-
cio para obtener beneficios, es decir, especifica las di-
ferentes maneras con las que cuenta una empresa para 
obtener sus ingresos. Además, para poder comprender 
los diferentes tipos de negocio es importante conocer los 
actores que intervienen en el:

 • B2B (Business to Business): relaciones comerciales 
entre empresas, por ejemplo, entre una empresa y su 
proveedor.

 • B2C (Business to Consumer): transacciones comer-
ciales realizadas entre una empresa y el cliente final.

 • B2E (Business to Employee): relación que se estable-
ce entre la empresa y sus empleados, quienes a tra-
vés de la intranet corporativa participan en los proce-
sos de la empresa.

 • C2C (Consumer to Consumer): hace referencia a las 
transacciones realizadas entre particulares. Se pro-
ducen en aquellos lugares en los que los usuarios 

pueden vender o comprar, por ejemplo, en los sitios 
de subastas.

 • B2G (Business to Government): normalmente utilizado 
para poner en contacto a las empresas con los gobier-
nos, es la forma digital de entablar relaciones entre las 
organizaciones gubernamentales y sus proveedores.

 • C2G (Consumer to Government): relaciones entre los 
consumidores y el gobierno, lo que facilita la realiza-
ción de transacciones telemáticas entre los ciudada-
nos y las administraciones públicas.

 • B2A (Business to Administration): actividades comer-
ciales mantenidas entre administraciones públicas y 
entidades privadas.

 • C2A (Consumer to Administration): transacciones rea-
lizadas entre particulares y administraciones.

 • C2B (Consumer to Business): el usuario final tiene un 
producto o servicio que necesita una empresa, por 
ejemplo, aquellos usuarios que alquilan una casa para 
las vacaciones y las agencias de viajes la ofertan en 
función de las condiciones del dueño.

Los modelos de negocios más habituales en inter-
net son los que se detallan a continuación, pudiendo 
entremezclarse:

 • Modelo de negocio basado en publicidad. La publici-
dad es una de las grandes fuentes de ingresos en la 
red. Cada sitio web debe encontrar su propio modelo 
publicitario.

 • Comercio electrónico: Modelo basado en la com-
pra-venta por internet. Durante un tiempo, este tipo de 
negocios se dedicaban a la venta de productos que 
no era posible comprar en una tienda física, pero ac-
tualmente se pueden adquirir los mismos productos.

 • Servicios Premium y freemium. Este modelo de nego-
cio consiste en crear un servicio web lo suficientemen-
te atractivo como para que muchos usuarios quieran 
pagar por utilizarlo.

 • Micropagos. Basado en realizar pagos puntuales por 
servicios concretos, como descarga de contenidos di-
gitales desde un servidor seguro.

 • Intermediarios. Típico de las webs que venden bille-
tes de avión, estancias en hoteles o incluso productos 
financieros.

 • Software como servicio (Saas). Modelo de negocio 
más dirigido a empresas que consumidores finales. 
Se trata de poner a disposición de los clientes, a tra-
vés de internet, programas que normalmente se tienen 
instalados en el ordenador.

 • Subastas. Utilizan una plataforma integrada por gran 
variedad de usuarios que forman una comunidad vir-
tual en la que se compran y venden productos. Para 
ello, solo hay que registrarse, subir un producto a la 
web e indicar un precio.

 • Donaciones. No pueden ser consideradas un negocio 
como tal, pero suponen una fuente de ingresos.
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 • Dropshipping. Modelo de negocio dedicado a la venta 
online de productos desde una web que ni produce 
ni almacena, sino que simplemente buscan proveedo-
res, cargan su margen en los productos y les envían 
las ventas para que se encarguen de hacer llegar a los 
clientes los productos.

A partir de los antecedentes expuestos y considerando 
la importancia de la presente investigación, el objetivo 
general de la misma es el siguiente: Determinar el impac-
to del e-commerce como estrategia de comercialización 
para las microempresas de la ciudad de Machala, a tra-
vés de las fuentes primarias y secundarias de información 
disponibles. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El método de investigación empleado es de tipo descrip-
tivo, la cual se efectúa cuando se desea referir, en todos 
sus componentes principales, una realidad (Guevara et 
al., 2020). La información suministrada por este tipo de 
investigación debe ser verídica, precisa y sistemática. Se 
debe evitar hacer inferencias en torno al fenómeno. Lo 
fundamental son las características observables y verifi-
cables. La investigación también es de campo, debido 
a que busca recabar información, para lo cual recurre 
directamente a las personas que la poseen tratando de 
ofrecer una explicación del fenómeno de estudio por me-
dio de la percepción de las características, condiciones, 
frecuencia con la que se presenta la problemática.

También se va a llevar a cabo una investigación documen-
tal, la cual una de las técnicas de la investigación cualita-
tiva que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar 
información de las lecturas de documentos, revistas, li-
bros, grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos re-
sultados de investigaciones, memorias de eventos, entre 
otros; en ella la observación está presente en el análisis 
de datos, su identificación, selección y articulación con el 
objeto de estudio. Este tipo de investigación también pue-
de ser encontrada como investigación bibliográfica, que 
se caracteriza por la utilización de los datos secundarios 
como fuente de información. Su objetivo principal es di-
rigir la investigación desde dos aspectos, primeramente, 
relacionando datos ya existentes que proceden de distin-
tas fuentes y posteriormente proporcionando una visión 
panorámica y sistemática de una determinada cuestión 
elaborada en múltiples fuentes dispersas.

La investigación documental se realizó utilizando siguien-
te proceso:

 - Arqueo de fuentes: Selección abundante del material 
que podría servir de ayuda para el desarrollo del tema 
de investigación a tratar. 

 - Revisión: Descarte del material poco útil. 

 - Cotejo: Comparación y organización del material dis-
ponible para la obtención de citas y referencias que 
sustenten las teorías del investigador. 

 - Interpretación: Análisis del material cotejado y elabo-
ración de una propuesta de lectura crítica, opinión, in-
terpretación o deducción del investigador. 

 - Conclusiones: Cierre total respecto al tema que contie-
ne los puntos anteriores para soportar la teoría o darle 
solución a la duda del investigador.

En cuanto a la técnica de recolección de datos, esta co-
rresponde a una encuesta. Es preciso mencionar que no 
basta con presentar las características del fenómeno que 
se obtuvieron a través de los métodos de recolección de 
datos. También es necesario que estas sean organiza-
das y analizadas a la luz de un marco teórico apropiado, 
el cual servirá de sustento a la investigación. Para que 
una encuesta sea válida debe tener buenas preguntas, 
y haber un equilibrio entre preguntas abiertas y cerradas 
(Guevara et al., 2020). En la Tabla 1 se presenta el cues-
tionario empleado en la investigación:

Tabla 1. Cuestionario de la investigación.

Campos Ítems

Información Ge-
neral

Género
Edad
Ocupación
Tipo de microempresa: 

Usos del inter-
net en la empre-
sa

1. Comunicación con clientes.
2. Información de la empresa.
3. Pago de servicios públicos
4. Comunicación con proveedores
5. Pago de impuestos
6. Banca electrónica
7. Comunicación interna

Beneficios del 
uso de internet 
en las empresas

1. Mayor cobertura de mercado.
2. Medio de comunicación
3. Fácil acceso a la información
4. Ahorro de tiempo y costos
5. Utilización como medio
6. Agilidad en las operaciones

Usos del comer-
cio electrónico

1. Ventas (clientes)
2. Compras (proveedores)
3. Pagos y cobros

Clientes con 
quienes se rea-
liza comercio 
electrónico

1. Con consumidores
2. Con otras empresas

Ventajas del co-
mercio electró-
nico

1. Agilidad en todo proceso
2. Reducción de costos
3. Más contactos con clientes
4. Mayor cobertura del mercado
5. Seguridad en pagos

Porcentaje de 
ventas por co-
mercio electró-
nico

1. Bajo
2. Medio
3. Alto

Implementación 
de estrategias 
c o r p o r a t i v a s 
para fomentar el 
uso del comer-
cio electrónico

1. Actualización del sistema
2. Comunicación con los clientes
3. Comunicación con los empleados
4. Capacitación del personal
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Campos Ítems

Medios de pago

1. Tarjeta de debito
2. Tarjeta de crédito
3. Transferencia electrónica
4. Paypal

Uso de sistemas 
de seguridad

1. Sí
2. No

Empresas que 
no utilizan el 
comercio elec-
trónico

1. Producto que requiere venta personal
2. No es viable por producto
3. Desconocimiento de procesos
4. Desconfianza seguridad

También es necesario determinar la población y la mues-
tra, de acuerdo con Ventura (2017), la población es un 
conjunto de elementos que contienen ciertas caracterís-
ticas que se pretenden estudiar. Mientras que, para Arias 
et al. (2016), la muestra es el número específico de parti-
cipantes que será necesario incluir a fin de lograr los ob-
jetivos planteados desde un principio. Considerando es-
tos aspectos la población de la investigación la integran 
las microempresas de la provincia de El Oro, de acuer-
do con datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 
Censos en el Ecuador se encuentran legalmente registra-
das 797.687 microempresas que corresponde al 93.86% 
del total. 

En la provincia de El Oro se contabilizan 40.828 empresas 
(micro, pequeñas, medianas y grandes empresas). Para 
el presente trabajo se va a tomar en consideración aque-
llas empresas comerciales del rubro de la tecnología. Al 
no tener a disposición el número exacto de microempre-
sas que se dedican a esta área se ha optado por llevar 
a cabo un muestreo no probabilístico por conveniencia.

La representatividad de una muestra, permite extrapolar y 
por ende generalizar los resultados observados en ésta, 
a la población accesible (conjunto de sujetos que perte-
necen a la población blanco, que están disponibles para 
la investigación). En las técnicas de muestreo de tipo no 
probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio de-
penderá de ciertas características, criterios, etc. que él o 
los investigadores consideren en ese momento. En lo que 
respecta al muestreo por conveniencia, permite seleccio-
nar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, 
esto fundamentado en la conveniente accesibilidad y 
proximidad de los sujetos para el investigador (Otzen & 
Manterola, 2017).

De esta manera, la muestra para la investigación corres-
ponde a 30 empresas dedicadas a la comercialización de 
productos tecnológicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las microempresas son unidades de producción de bie-
nes y servicios que han demostrado ser un medio efectivo 
para dinamizar las actividades productivas en la socie-
dad. Ocupan un lugar preponderante tanto en los países 
en crecimiento como desarrollados, un ejemplo viable es 
lo que sucede en las pequeñas y medianas empresas 

que prosperan en Alemania, Japón y Estados Unidos, es-
tos modelos de economía demuestran que las microem-
presas son de importancia vital desde el punto de vista 
social, en tanto, generan empleo y permiten crear inno-
vación lo que de una manera u otra acelera los procesos 
económicos y sociales (Sumba & Santistevan, 2018).

En el Ecuador este sector representa el 90,78% del total 
de empresas y constituyen un conjunto de organizacio-
nes de vital importancia para el país, que se destacan por 
el aporte en lo económico y en el empleo. Pero al igual 
que cualquier otra empresa, la competencia en un mundo 
globalizado es el punto clave para lograr la supervivencia 
y continuidad en el tiempo (Rodríguez et al., 2019). Para 
Vizcaino & Chacha (2020), la importancia de las microem-
presas en el desarrollo social y productivo del Ecuador 
ha sido evidente, se reportan datos que desde el 2013 
al 2020 han tenido un crecimiento promedio del 1.29% 
anual, logrando sus mejores resultados en el 2014 con 
4.09% y 2018 con 4.80%: los peores resultados fueron en 
el 2016 con -0.11% y 2019 con -1.84%. Para el año 2021 
la participación de las microempresas se vio reflejado en 
1.9 millones de este tipo de organizaciones registradas, 
lo que significa el 98% de representación.

En este mismo período las microempresas han generado 
más del 90% de las plazas de trabajo en el país. Para 
la ciudad de Machala, este sector de la economía se ha 
convertido en un elemento clave en la generación de em-
pleo, debido a que la inversión inicial necesaria para po-
nerse un pequeño negocio no es grande, sin embargo, 
contribuyen al crecimiento de la economía. En el cantón 
Machala existen registradas 81.995 empresas según la 
base de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), de 
los cuales 28.695 son microempresas, lo que representa 
el 35% de su tejido empresarial. 

Las microempresas surgen como una alternativa para 
enfrentar los estragos de las crisis económicas, especial-
mente para reducir las consecuencias del desempleo y 
la pobreza. Algunas de ellas se desarrollaron hasta lle-
gar a grandes empresas, y una parte continuará con la 
misma estructura con la que nacieron; en el peor de los 
casos otro grupo no logrará solvencia y desaparecerá, 
en las condiciones actuales matizada por la intensa crisis 
económica por la que atraviesa el país, la mayoría de las 
microempresas ecuatorianas pueden sobrevivir con muy 
pocas posibilidades de desarrollarse en el entorno de la 
economía de mercado.

Los resultados obtenidos durante la investigación, evi-
dencian que unos de los problemas que más afecta a 
las microempresas del cantón Machala es el no estar or-
ganizados o no contar con instituciones que les ofrezca 
respaldo, los capacite para que ellos logren mejorar el 
desempeño en sus negocios y obtengan mejores ingre-
sos, ya que por lo general los comerciantes minoristas 
no tienen una educación superior que ayude a tener otra 
visión de cómo perfeccionar sus relaciones comerciales. 
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Los comerciantes en su mayoría son personas que no 
cuentan con un amplio conocimiento en lo que respecta 
a modelos de gestión o de negocios, por lo tanto para 
mejorar sus ventas la mayoría de ellos utiliza las promo-
ciones en productos determinados como medida para 
mejorar su cartera de clientes provocando un incremento 
en los ingresos, pero al no realizar previamente un estudio 
de mercado los resultados no son satisfactorios, lo cual 
hace que cada vez obtengan menos ingresos y por lo 
tanto su nivel económico no mejore, en consecuencia su 
calidad de vida sigue estando por debajo de los estánda-
res esperados.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la revista 
Ekos (2021), el comercio electrónico en Ecuador alcanzó 
un volumen de negocio de USD 2.3 mil millones, lo que 
supone un crecimiento de USD 700 millones (43,75 %) 
frente al 2019. Para el 2021 se estima un crecimiento no 
menor a un doble dígito. El 2020 marcó un antes y un 
después en el comercio online. El contexto obligó a las 
marcas y a los profesionales del sector a realizar esfuer-
zos para adaptarse a toda velocidad a la nueva realidad 
y al nuevo consumo. 

Se estima que la masa de compradores online se duplicó 
durante los días de cuarentena (confinamiento) y orgáni-
camente, esta cantidad, ha seguido creciendo y aumen-
tando su frecuencia de compra. En términos generales en 
Latinoamérica, el comercio electrónico avanzó y creció en 
dos meses lo que hubiera tomado cinco años. De acuer-
do con la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico 
(CECE), las categorías con mejor desempeño en el 2020 
fueron alimentos e higiene, computación, electrodomés-
ticos, moda y belleza, educación, pagos online, juegos 
online, comida para mascotas, delivery y telefonía celular.

Más allá del crecimiento que el comercio electrónico está 
experimentando, es importante conocer cómo está trans-
formando el comercio tradicional y la forma de comprar 
de los consumidores. En 2019, la participación del e-com-
merce dentro del comercio minorista (emprendimientos) 
era de apenas un 7,4%. Dicho porcentaje aumentó hasta 
el 15% en el 2020 entrando en la jugada muchas cate-
gorías como la de restaurantes, bisutería, repostería, y 
nuevas marcas que entraron a hacer una oferta seria al 
consumidor; lo cual deja en evidencia la importancia de 
este sector dentro de la economía del país.

Un estudio realizado por la CECE y la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo (2022), indica que los prin-
cipales medios y canales de compra en el 2020 fueron 
por mensajes de WhatsApp (49%), Apps (44%) y Webs 
(35%) entre otros. Los hábitos adquiridos en la pandemia 
se mantienen, pues en su mayoría las distintas categorías 
de bienes y servicios muestran una frecuencia de compra 
similar respecto a la medición anterior. En este sentido en 
la Figura 1 se puede observar cómo se han incrementa-
do los usuarios de las redes sociales que son los medios 

principales a través de los cuales las microempresas pro-
mocionas sus productos.

Figura 1. Usuarios de redes sociales.

Como se puede observar en la figura 1 en el 2020 los 
usuarios de las redes sociales se encontraban en el 69% 
de la población, para el 2021 se incrementaron al 79% y 
el 2022 al 81%. Esto es especialmente importante cono-
cer debido a que generalmente las microempresas reali-
zan actividades de e-commerce por medio de las redes 
sociales, desde donde dan a conocer sus productos, pro-
mociones, entre otros factores referentes a su negocio, lo 
cual significa que el número de consumidores que usan 
medios digitales se está incrementando lo cual puede 
significar una oportunidad para alcanzar un mayor espa-
cio en el mercado.

Figura 2. Tendencias de compra en línea.

En cuanto a las tendencias de las compras en línea, en 
la Figura 2 se puede observar que las mayores compras 
a través de canales digitales son para productos como 
alimentos, bebidas y tabaco y salud y medicina. La figu-
ra también ofrece un comparativo entre los años 2021 y 
2022 donde se puede observar que los sectores que han 
experimentado un ligero crecimiento con respecto al 2021 
son: bienes profesionales; salud y medicina; y servicios.

Figura 3. Bienes de uso personal.

La Figura 3 presenta la adquisición por medios electróni-
cos de los bienes de uso personal, se observa que este 
tipo de compras fueron hacia productos como: ropa, cal-
zado y accesorios de vestir; ropa, calzado e implementos 
deportivos y por último a cosméticos, perfumería y belle-
za. Se puede observar que para el año 2022, la variación 
con respecto al año 2021 en mínima.

Figura 4. Tecnología y electrodomésticos.

La Figura 4 expone las compras por medios virtuales de 
tecnología y electrodomésticos, se puede observar que 
en cuanto a este tipo de compras los bienes más solicita-
dos fueron: celulares; computación y tecnología; televiso-
res y electrodomésticos. El gráfico mencionado también 
evidencia que con respecto al año 2021 para el 2022 se 
ha experimentado una leve disminución en este tipo de 
ventas. El panorama actual apunta a una disminución de 
la demanda, ya sea por disminución del consumo medio 
de los clientes o por la pérdida de estos. Desde luego, no 
se puede generalizar porque existen sectores con ventas 
récord es estos días, pero si se ha evidenciado una crisis 
económica que se muestra latente en todos los sectores 
de la economía
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En cuanto a la investigación de campo realizada para el 
presente estudio, en encuesta realizada a las microem-
presas que comercializan tecnología se ha podido de-
terminar que el 73% se encuentra dirigida por hombres, 
cuya edad se encuentra comprendida entre los 28 y 55 
años. En lo que respecta al uso de internet, el 61% ma-
nifiesta que el uso que le dan al internet es para mante-
ner una constante comunicación con sus clientes; el 20% 
también manifestó el uso de la banca electrónica. En lo 
que respecta al uso del comercio electrónico, en la Figura 
5 se muestran los resultados obtenidos:

Figura 5. Usos del comercio electrónico.

De acuerdo con las respuestas de los microempresarios y 
que se muestran en la Figura 5, el mayor uso que le dan al 
comercio electrónico es a través de las ventas con el 78% 
y para los pagos y cobros con el 78%. Las microempre-
sas convirtieron la Internet en su canal adicional de ven-
tas. Por esta vía ofrecen productos y servicios 24 horas 
y el cliente accede desde su casa o su trabajo. Mientras 
que las compras hacia los proveedores se ubicaron en 
el 56% debido a que generalmente los proveedores se 
acercan a los locales o ofertar los productos, mientras 
que otros envían su catálogo electrónico.

Por otro lado, en la Figura 6 se muestran las ventajas del 
comercio electrónico, el 73% de los encuestados mani-
festó que la principal ventaja es que le permite tener un 
mayor contacto con el cliente; el 64% indica que puede a 
cubrir con mayor amplitud el mercado; el 49% considera 
que lo mejor es la reducción de costos; el 25% una mayor 
agilidad en los procesos; y el 11% mayor seguridad en 
los pagos.

Las microempresas suelen tener ventaja porque su ta-
maño reducido facilita acercarse a los clientes y obtener 
valiosa información. Esta ventaja permite a las pequeñas 
empresas aprovechar las ventajas de las oportunidades 
de comercialización. Con el uso de las redes sociales 
como parte del comercio electrónico, se puede atraer y 
fidelizar a más clientes a una marca y a un costo mu-
cho menor que utilizando las estrategias comerciales 
tradicionales.

Figura 6. Ventajas del comercio electrónico.

En la Figura 7 se hace referencia a los medios de pago. 
Como se puede observar, el 50% de los encuestados 
manifiesta recibir los pagos por medio de transferencias 
electrónicas; el 8% a través de las tarjetas de débito; el 
5% por medio de las tarjetas de crédito y el 2% a tra-
vés de PayPal. Un sistema de pago electrónico realiza 
la transferencia del dinero entre comprador y vendedor 
en una compra-venta electrónica. Es, por ello, una pieza 
fundamental en el proceso de compra-venta dentro del 
comercio electrónico. La forma de pago por internet y su 

seguridad son las principales preocupaciones tanto de 
los comerciantes como de los usuarios. La elección de 
los sistemas de pago que cada comerciante elegirá pue-
de ser algo difícil pues involucra un compromiso muy alto 
por la responsabilidad de garantizar en todo momento 
la seguridad de la transacción, además de evitar costes 
adicionales a sus clientes.

Figura 7. Medios de pago.

Si bien las actividades comerciales y productivas a través 
de medios electrónicos han impulsado a muchas empre-
sas y ha contribuido a su crecimiento, también existen 
microempresas que se resisten a utilizar estos medios, en 
la Figura 8 se pueden observar las razones por las cuales 
no quieren usas estos medios. El 75% de los encuestados 
manifiesta que principalmente es por el desconocimiento 
de los procesos; el 61% porque no les brinda seguridad; 
el 47% indican que no es viable debido al producto que 
ofertan y el 35% mencionan que el producto requiere de 
la venta personal. De forma que la dinámica de las ventas 
por internet implica algunos retos para las organizaciones 
y algunas no saben cómo enfrentarlos perdiendo las ven-
tajas que este medio implica para sus negocios.

Figura 8. Razones para no usar medios electrónicos.

CONCLUSIONES

Considerando los aspectos mencionados es preciso que 
los microempresarios tengan claros algunos aspectos 
que resultan fundamentales para tener éxito en el e-com-
merce, siendo importante la educación a la oferta. Se ne-
cesita de personas profesionales en la oferta que existe 
en comercios en línea, es decir, que sean productos y 
servicios de calidad y además otorgar una mejor expe-
riencia de compra al cliente.

Otro elemento a tener en cuenta es entender la demanda, 
pues las microempresas deben identificar y diferenciar 
los productos que los usuarios prefieren comprar vía onli-
ne y cuáles prefiere comprar de manera presencial; esto 
permitirá tener un panorama más claro, difundir los bene-
ficios de comprar online y realizar los ajustes necesarios 
para brindar una mejor experiencia e interacción online.

A lo anterior se añade la necesidad de fortalecer la rela-
ción público-privada. Es necesario estrechar alianzas en-
tre la empresa privada con el Gobierno para efectuar una 
mejor toma de decisiones y al diseño de estrategias que 
sean beneficiosas para ambas partes y para el país a ni-
vel de tributos y en condiciones de mercado. Trabajar de 
manera mancomunada para difundir las ventajas y mejo-
ras en temas como: logística y medios de pago.

Por último, es importante el acceso a la tecnología, pues 
mejorar el alcance de digitalización de diversos sectores 
facilitando el acceso a dispositivos, como en el ancho de 
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banda de Internet; esto no solo como vía para dinamizar 
la economía a través del comercio electrónico, sino para 
facilitar el teletrabajo y teleeducación.
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RESUMEN

En Ecuador ha existido una dificultad histórica para conso-
lidar información socioeconómica de las microempresas, 
problema generado principalmente por la indeterminación 
de conceptos y escasez de datos confiables que permitan 
establecer de una manera más exacta la situación real de 
estas unidades de negocios. A pesar de estas limitacio-
nes, no son desconocidos los múltiples problemas comu-
nes por los que han atravesado los microempresarios a lo 
largo de su ardua e intensa actividad empresarial. El pre-
sente artículo pretende, a través, de la exposición de una 
experiencia práctica, realizar una propuesta de cursos de 
capacitación para microempresarios de las parroquias de 
Conocoto, Uyumbicho y Tumbaco, ubicados en la provin-
cia de Pichincha, Ecuador. A partir de un levantamiento de 
información que permita diagnosticar las necesidades de 
capacitación más urgentes de la zona de estudio para de 
esta manera contribuir al fortalecimiento de la gestión de 
estas unidades de negocios. 

Palabras clave: 

Emprendimientos, sostenibilidad, competitividad, 
educación.

ABSTRACT

In Ecuador there has been a historical difficulty in conso-
lidating socioeconomic information on microenterprises, 
a problem generated mainly by the indeterminacy of con-
cepts and the scarcity of reliable data that allow the real 
situation of these business units to be established more 
accurately. Despite these limitations, the multiple com-
mon problems that microentrepreneurs have gone through 
throughout their arduous and intense business activity are 
not unknown. This article intends, through the presenta-
tion of a practical experience, to make a proposal for tra-
ining courses for microentrepreneurs from the parishes of 
Conocoto, Uyumbicho and Tumbaco, located in the pro-
vince of Pichincha, Ecuador. From a survey of information 
that allows diagnosing the most urgent training needs of 
the study area in order to contribute to the strengthening of 
the management of these business units.

Keywords: 

Entrepreneurship, sustainability, competitiveness, 
education.
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se analiza la génesis de las microempresas se 
puede asegurar que, su surgimiento está vinculado a las 
crisis de la economía mundial de las últimas décadas; 
aunque dichas estructuras pueden tener antecedentes 
más remotos, incluso en algunas de ellas se puede con-
siderar que iniciaron sus actividades como pequeños ta-
lleres artesanales y en determinados casos maquiladoras 
familiares y medianas empresas (Rodríguez Mendoza & 
Aviles Sotomayor, 2020).

Según Baque Cantos et al. (2018), las pequeñas y me-
dianas empresas o microempresas nacen, en muchos 
casos, de la necesidad de abastecer mercados que no 
han tenido gran interés por las grandes corporaciones, 
también nacen con la necesidad de emprendimiento de 
un grupo de personas que buscan mejorar su calidad de 
vida generando mayores ingresos que los puedan llevar 
al desarrollo.

El 89,63% de las empresas del Ecuador son microempre-
sas dedicándose en su mayoría a la actividad comercial 
generando un gran número de personal afiliado (Cortés 
Valiente & Cisneros Viteri, 2014). 

Los mismos autores señalan que en Ecuador ha existido 
una dificultad histórica para recoger información socioe-
conómica de las microempresas, problema generado 
principalmente por la indeterminación del concepto de 
microempresa. Esto ha generado la escasez de datos 
confiables que permitan establecer de una manera más 
exacta la situación real de estas unidades de negocios.

Es a partir del año 2011 con la publicación del Reglamento a 
la estructura e institucionalidad del Desarrollo Productivo, 
de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de 
Fomento Productivo, que este problema de tipo concep-
tual se supera. Sin embargo, y a pesar de estas limitacio-
nes, no son desconocidos los múltiples problemas comu-
nes por los que han atravesado los microempresarios a lo 
largo de su ardua e intensa actividad empresarial.

Según Solis Granda & Robalino Muñoz (2019), la deficien-
cia de gestión interna es uno de los factores más impor-
tantes pues les generan problemas a las pymes, pero al 
ser éste un factor interno puede identificarse como: la fal-
ta de capacitación y la falta de una cultura de innovación 
y desarrollo tecnológico (Zambrano & Lasio, 2019).

La Universidad Metropolitana del Ecuador, a través de 
la carrera de Gestión Empresarial cuenta con el pro-
yecto de investigación “Intervención de la carrera de 
Gestión Empresarial de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador, para impactar en la sostenibilidad y competitivi-
dad de las MIPYMES”, además con el Centro de Apoyo 
al Emprendedor, ambos proyectos concebidos desde la 

evidencia de las necesidades de los microempresarios 
ecuatorianos.

Para que los microempresarios sean capaces de enfren-
tar los desafíos externos de manera efectiva, deben en-
tender qué significa la sostenibilidad y lo que eso implica 
para sus operaciones. Sin embargo, carecen de concien-
cia sobre la legislación ambiental y el impacto social, y no 
tienen acceso a redes de transferencia de conocimientos 
y habilidades, que se convierten en barreras que impiden 
que las organizaciones avancen hacia modelos de nego-
cios sostenibles, especialmente las MIPYMES (Van Hemel 
& Cramer, 2002).

El presente artículo pretende, a través de la exposición 
de una experiencia práctica, realizar una propuesta de 
cursos de capacitación para microempresarios de las pa-
rroquias de Conocoto, Uyumbicho y Tumbaco, en base a 
un levantamiento de información que permita diagnosti-
car las necesidades de capacitación más urgentes para 
de esta manera contribuir al fortalecimiento de la gestión 
de estas unidades de negocios.

DESARROLLO

Con el fin de obtener información apropiada que permita 
realizar una adecuada propuesta de cursos de capaci-
tación para microempresarios, es necesario partir de un 
diagnóstico de las necesidades de capacitación y para 
ello se determina indispensable la aplicación de una en-
cuesta. Para la aplicación de este instrumento se consi-
dera una muestra de cincuenta microempresarios de las 
parroquias de Conocoto, Uyumbicho y Tumbaco, selec-
cionados a partir de una lista de personas interesadas en 
tomar cursos de capacitación, levantada por los gobier-
nos parroquiales y facilitada al centro de Apoyo al em-
prendedor de la Universidad Metropolitana 

Para el desarrollo de las preguntas de este instrumento se 
consideró los elementos que resultan de mayor importan-
cia para la elaboración de la propuesta de cursos, pero, 
además, que esta propuesta garantice la satisfacción de 
los microempresarios de las parroquias rurales, en tér-
minos de contenidos, horarios entre otros, es decir, una 
cantidad apropiada de preguntas de calidad que permita 
recoger información necesaria y puntual. 

Por otro lado, se realizó un análisis previo de los partici-
pantes a los que se les aplicó la encuesta, se determinó 
el canal de aplicación de la misma, siendo este por llama-
da telefónica o utilizando otros medios virtuales. 

Todos estos factores incidieron en la calidad de la informa-
ción obtenida y permitieron obtener información relevante

A continuación, la Tabla 1, presenta de forma general las 
preguntas planteadas:
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Tabla 1. Preguntas de la encuesta aplicada a los mi-
croempresarios.

1. Edad
2. Género
3. Nivel de estudios
4. Cargo que ocupa en la organización
5. Rama de actividad que realiza
6. Según su percepción califique los problemas prin-

cipales de su negocio en una escala de 1 a 5 don-
de 5 significa prioridad principal y el 1 el menos 
importante

7. ¿En qué áreas le gustaría reforzar el conocimiento 
que conlleve al mejor funcionamiento del negocio? 
Puede elegir varias opciones

8. ¿Qué planes tiene a futuro para su negocio?
9. ¿Cuál cree que es la clave de éxito en un negocio? 

Seleccione una única respuesta
10. ¿Qué considera usted que principalmente necesita 

su negocio? Seleccione una única respuesta
11. Señale su horario de disponibilidad para realizar 

cursos

Los datos obtenidos, a partir de la aplicación de la en-
cuesta a 50 microempresarios de las parroquias de 
Conocoto, Uyumbicho y Tumbaco evidencia que existe 
un amplio rango de edad para poseer un negocio propio, 
según se puede constatar la edad de estos fluctúa entre 
los 18 y más de 56 años. El 24% de microempresarios 
están en el rango de 25 a 30 años de edad, más de la 
mitad de encuestados (52%) se encuentran entre los 18 a 
35 años, el menor porcentaje de encuestados están en la 
edad de 36 años y más.

En lo que se refiere a la educación, del total del grupo en-
cuestado el 70% posee formación superior, el 26% forma-
ción secundaria y el 4% primaria; mientras que en género 
el 78% de los encuestados son mujeres y el 22% hombres

Al consultarles sobre el cargo que ocupan dentro de la 
microempresa el 58% indican ser los dueños de la unidad 
de negocio, mientras que el 22% señalan que ocupan el 
cargo de gerentes, el 10% son administradores, el 4% 
contadores y el restante ejecutan tareas como directores, 
artesanos o ayudantes. 

Sobre la rama o actividad a la que se dedican el 50% ca-
taloga el giro de su negocio como “otro”, existiendo una 
clara dificultad para clasificarse dentro de las opciones 
disponibles de la encuesta, el 50% restante se catalogó 
en actividades de comercio como artesanías, bazar, ropa 
y comidas; y de servicios como peluquería y decoración, 
entre las principales (Figura 1). 

Figura 1. Giro del negocio.

Al consultar sobre las principales dificultades que afec-
tan a la unidad de negocio, se percibe en primer lugar la 
falta de recursos, con un 29.23% seguido por la falta de 
clientes y competencia excesiva con un 20%, la falta de 
capacitación en tercer lugar con un 16.92% y finalmente 
la necesidad de innovación tecnológica con un 13.84%. 

El 70% de los encuestados señalan como principales ob-
jetivos de sus unidades de negocio la expansión en el 
mercado, mientras que el 28% se refiere a la oferta de 
nuevos productos y servicios. 

Al ser consultados sobre la clave de éxito de un negocio 
el 30% de los microempresarios señalan como importante 
el conocimiento del mercado, el 18% la importancia de 
contar con un plan de negocios, el 20% el trabajo duro 
mientras que 16% considera que la capacitación y el ca-
pital (Figura 2). 

Figura 2. Problemas percibidos en las unidades de 
negocio.

El 52% de los encuestados considera que un plan de ne-
gocios es la necesidad principal que tiene en su unidad 
de negocio, el 24% piensa que es el dinero, mientras que 
el 12% cavila que es el tiempo y la investigación de mer-
cados. De los encuestados el 16.46% desea reforzar sus 
conocimientos en el área de ventas, el 14.02% en el área 
tecnológica, el 12.80% en el área financiera, mientras que 
el 11.59% busca reforzar en el área administrativa (Figura 
3).
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Figura 3. Área de conocimiento para reforzar.

Finalmente, al consultar sobre la disponibilidad de horarios para el desarrollo de cursos de capacitación, el 46 % de 
los encuestados prefieren el horario de lunes a viernes desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche, el 16% 
escogen horarios matutinos entre las ocho y doce, mientras que el 14% prefieren horarios en sábado de ocho a doce.

Al analizar los resultados del diagnóstico, se puede evidenciar la importancia de llevar a cabo un estudio previo a la 
propuesta de cualquier curso de capacitación. Su contenido debe obedecer a un diagnóstico del perfil de los poten-
ciales beneficiarios y debe incluir el conocimiento de la actividad que realiza, la identificación de los problemas que 
acusan sus unidades de negocios, así como la caracterización de las necesidades relacionadas con los problemas 
tipificados

La información levantada y analizada permite determinar las necesidades puntuales para el diseño de cursos de ca-
pacitación a ofertar. Los resultados que arroja la pregunta seis evidencias la falta de capacitación como uno de los 
principales problemas percibidos por los microempresarios.

Por otro lado, considerando los resultados de la pregunta siete que enfocada en identificar las áreas de conocimiento 
que el microempresario necesita reforzar y que conlleve al mejor funcionamiento del negocio, se determina que entre 
las principales necesidades de capacitación se encuentran: finanzas, contabilidad y liderazgo.

A partir del análisis realizado se propone el diseño de cuatro cursos de capacitación: Educación Financiera para 
familias, Educación Financiera para Microempresarios, Contabilidad Básica para Microempresarios y Liderazgo para 
Microempresarios. A continuación, se presenta el detalle de la estructura de los mismos:

Curso de Educación Financiera para familias:

En primer término, se plantea el desarrollo de un Curso de Educación Financiero dirigido a las familias, esto conside-
rando que el núcleo familiar constituye la base de aprendizaje de la mayoría de hábitos y costumbres de las personas. 
Por ello, la administración adecuada de los recursos financieros es una práctica que debe ser inculcada en el seno 
del hogar (Tabla 2). 

Tabla 2. Curso de Educación Financiera para familias.

Curso de Educación Financiera para familias

Objetivo General: Proporcionar conocimiento que permita administrar, proteger e incrementar el patrimonio familiar

Unidad 1: Conceptos básicos Unidad 2: El ahorro

Resultados de aprendizaje: Conoce y explica conceptos 
básicos de la educación financiera.

Resultados de aprendizaje: Comprende las necesidades de 
previsión y planificación del dinero.
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Contenidos: 
• Conociendo el valor del dinero 
• Una mirada a las presiones financieras 
• Necesidades y deseos 
• Decisiones financieras 
• Finanzas personales y familiares

Contenidos: 
• Conociendo el ahorro 
• Metas financieras 
• Beneficios del ahorro
• Lugares y formas de ahorrar 
• Generando hábitos de ahorrar

Unidad 3: El presupuesto Unidad 4: La deuda

Resultados de aprendizaje: Elabora y realiza seguimiento a 
un plan financiero personalizado.

Resultados de aprendizaje: Analiza las ventajas y desventa-
jas del endeudamiento, para tomar la mejor decisión.

Contenidos:  
• Determinado mis ingresos 
• Conociendo el presupuesto y sus beneficios 
• Pasos para realizar un presupuesto 
• Condiciones para que el presupuesto funcione

Contenidos:  
• ¿Qué es la deuda? 
• Conociendo el préstamo y el crédito  
• Endeudamiento y sobreendeudamiento 
• ¿Cómo saber si estoy preparado para asumir una deuda?

Unidad 5: Productos financieros

Resultados de aprendizaje: Conoce y analiza los servicios y productos financieros ofertados en el mercado.

Contenidos: 
• Conociendo las entidades financieras 
• Servicios y productos financieros 
• Seleccionando un producto financiero

Curso de Educación Financiera para microempresarios:

En segundo término, se plantea el desarrollo de un Curso de Educación Financiera dirigido a los microempresarios, 
considerando la importancia que tiene esta materia apoyando la toma de decisiones en la gestión de los recursos de 
una empresa.

Tabla 3. Curso de Educación Financiera para microempresarios.

Curso de Educación Financiera para microempresarios

Objetivo General: Proporcionar conocimiento que permita administrar, proteger e incrementar el patrimonio del microempresa-
rio

Unidad 1: Conceptos básicos Unidad 2: El ahorro

Resultados de aprendizaje: Conoce y explica conceptos 
básicos de la educación financiera.

Resultados de aprendizaje: Comprende las necesidades de 
previsión y planificación del dinero.

Contenidos: 
• Conociendo el valor del dinero 
• Una mirada a las presiones financieras 
• Necesidades y deseos 
• Decisiones financieras 
• Finanzas personales y del negocio

Contenidos: 
• Conociendo el ahorro 
• Metas financieras 
• Beneficios del ahorro
• Lugares y formas de ahorrar 
• Generando hábitos de ahorrar

Unidad 3: El presupuesto Unidad 4: Decisiones financieras

Resultados de aprendizaje: Elabora y realiza seguimiento a 
un plan financiero personalizado.

Resultados de aprendizaje: Analiza la información financiera 
para tomar la mejor decisión.

Contenidos:  
• Determinado mis ingresos 
• Conociendo el presupuesto y sus beneficios 
• Pasos para realizar un presupuesto 
• Condiciones para que el presupuesto funcione

Contenidos:  
• Decisiones financieras 
• Capacidades y habilidades de un administrador financiero 
• Seguimiento y evaluación de resultados

Curso de Contabilidad Básica para microempresarios:

En tercer término, se plantea el desarrollo de un Curso de Contabilidad Básica dirigido a los microempresarios, consi-
derando la importancia que conlleva el conocimiento de ingresos, costos y gastos, así como la importancia de deter-
minar la utilidad o pérdida en la gestión del negocio.
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Tabla 4. Curso de Contabilidad Básica para microempresarios.

Curso de Contabilidad Básica para microempresarios

Objetivo General: Proporcionar conocimiento que apoye la gestión contable en la microempresa.

Unidad 1: Conceptos básicos Unidad 2: Grupos de Cuentas

Resultados de aprendizaje: Conoce y explica conceptos conta-
bles básicos.

Resultados de aprendizaje: Conoce y aplica los cinco grupos 
de cuentas.

Contenidos: 
• ¿Qué es la Contabilidad? 
• Objetivos de la Contabilidad 
• Importancia de la Contabilidad 
• Aplicación en los negocios

Contenidos: 
• ¿Qué es Activo? 
• ¿Qué es Pasivo? 
• ¿Qué es Patrimonio? 
• ¿Qué es Costo? 
• ¿Qué es Gasto? 
• ¿Qué es Ingreso?

Unidad 3: Libros de Registros

Resultados de aprendizaje: Conoce y aplica libros de registros

Contenidos: 
• Registro de compras 
• Registro de ventas 
• Determinar ganancia o pérdida 
• Planificación de ahorro

Curso de Liderazgo para microempresarios:

Finalmente, se plantea el desarrollo de un Curso de Liderazgo dirigido a microempresarios, considerando la importan-
cia que conlleva la influencia del líder en el comportamiento de los colaboradores para el logro de objetivos.

Tabla 5. Curso de Liderazgo para microempresarios.

Curso de Liderazgo para microempresarios

Objetivo General: Proporcionar conocimiento sobre herramientas de liderazgo que apoye la gestión de la microempresa y el 
cumplimiento de objetivos.

Unidad 1: Conceptos básicos Unidad 2: El Líder

Resultados de aprendizaje: Conoce y explica conceptos 
básicos de liderazgo.

Resultados de aprendizaje: Conoce y define las principales 
características de un Líder.

Contenidos: 
• ¿Qué es el Liderazgo? 
• Importancia 
• Definiciones básicas: líder, trabajo en equipo, organización, 
liderazgo empresarial

Contenidos: 
• Características del liderazgo: pensamientos positivos, ho-
nestidad, delegación, comunicación, inspiración, estratega, 
trabajo en equipo, apreciar logros

Unidad 3: Estilos de liderazgo

Resultados de aprendizaje: Conoce y define los principales estilos de liderazgo.

Contenidos: 
• Estilo de Liderazgo: Commanding, Visionario, Empático, Demócrata, Pacesetting, Coaching 
• ¿Qué es el Modelo VUCA de Liderazgo? 
• Características de un Líder según el modelo VUCA

Una vez definidos los cursos con sus contenidos se define, en primer lugar, la modalidad de estos que básica-
mente consiste en realizar actividades virtuales utilizando la plataforma ZOOM y herramientas de Microsoft, contan-
do con el apoyo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados parroquiales. 

En segundo lugar, se define la ejecución de los cursos, para ello se diseña un diagrama donde consta el desarrollo de 
las actividades de cada uno de ellos, para esto se considera la información obtenida en la pregunta once donde se 
consulta sobre la preferencia de los horarios para llevar a cabo los cursos de capacitación (Figura 4).
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Figura 4. Cronograma de cursos de formación.

CONCLUSIONES

El levantamiento correcto de información permite diagnosticar las necesidades de capacitación más urgentes de las 
pequeñas empresas y emprendimientos de las parroquias rurales de la provincia de pichincha y como la Universidad 
Metropolitana del Ecuador puede contribuir al fortalecimiento de la gestión de estas unidades de negocios.

Los cursos propuestos se diseñaron pensando en garantizar la satisfacción de los microempresarios de las parroquias 
rurales, en términos de contenidos, horarios entre otros. 

La información más relevante obtenida a partir de la aplicación de la encuesta a 50 microempresarios de las parro-
quias de Conocoto, Uyumbicho y Tumbaco es que existe un amplio rango de edad para poseer y/o administrar un 
negocio, más de la mitad de encuestados se encuentran entre los 18 a 35 años, mientras que siete de cada diez mi-
croempresarios poseen formación superior y ocho de cada diez de los encuestados son mujeres.

Respecto al cargo que ocupan dentro de la microempresa, más de la mitad indican ser los dueños de la unidad de 
negocio y sus principales actividades se enfocan en el comercio de artesanías, bazares, venta de ropa y comidas; y 
de servicios como peluquería y decoración, entre otras.

Cerca del 20% de los encuestados considera que la capacitación es un componente decisivo en el éxito de un nego-
cio, además las principales áreas que consideran necesitan reforzar son: ventas, tecnología, finanzas y administración.

Los cursos seleccionados a realizar fueron los siguientes: Curso de Educación Financiera para familias; Curso de 
Educación Financiera para microempresarios; Curso de Liderazgo para microempresarios.
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RESUMEN

El presente ensayo tiene como objetivo analizar que uno 
de los problemas que más atañe al sector educativo es 
la falta de la profesionalización docente en la educación, 
enfatizando que esta necesidad tomó mayor fuerza a 
principios del confinamiento por SARS-CoV-2 ya que las 
competencias digitales, la planeación y las clases a dis-
tancia fueron un reto considerable en los distintos niveles 
de la educación, por ello es necesario analizar el diseño 
curricular 2022 y los elementos que lo componen auna-
do al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que plantea 
la NEM (Nueva Escuela Mexicana) proponiendo líneas de 
acción para erradicar dicha necesidad. De acuerdo a los 
objetivos de brindar educación integral a los estudiantes 
se impulsa al personal docente a capacitarse y revalori-
zar su profesionalización para facilitar más el proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro del contexto educativo, to-
mando en cuenta las necesidades y condiciones de los 
estudiantes, el contexto donde se desarrolla, se considera 
que es de suma importancia analizar este factor ya que la 
profesionalización docente es el camino para la excelencia 
educativa. 

Palabras clave:

Diseño curricular, profesionalización docente, contexto, re-
valorización, enseñanza-aprendizaje.

ABSTRACT

The objective of this essay is to analyze that one of the pro-
blems that most concerns the educational sector is the lack 
of teacher professionalization in education, emphasizing 
that this need took greater force at the beginning of the con-
finement by SARS-CoV-2 since digital skills, the planning 
and distance classes were a considerable challenge at the 
different levels of education, for this reason it is necessary 
to analyze the 2022 curricular design and the elements that 
compose it together with the National Development Plan 
2019-2024 proposed by the NEM (New Mexican School ) 
proposing lines of action to eradicate this need. In accor-
dance with the objectives of providing comprehensive edu-
cation to students, the teaching staff is encouraged to train 
and revalue their professionalization to further facilitate the 
teaching-learning process within the educational context, 
taking into account the needs and conditions of the stu-
dents, the context where is developed, it is considered that 
it is extremely important to analyze this factor since teacher 
professionalization is the path to educational excellence.

Keywords:

Curricular design, teacher professionalization, context, re-
valuation, teaching-learning.
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INTRODUCCIÓN

La educación es esencial en todos los sentidos, para 
alcanzar mejores niveles de bienestar social y de creci-
miento económico, nivelar las desigualdades, elevar las 
condiciones culturales de la población, ampliar las opor-
tunidades, fortalecer los valores, entre otros aspectos. Es 
por ello que la educación, es núcleo nodal en el desarro-
llo de la sociedad, incluso hablando en materia política y 
económica, ya que cada estado ha invertido más en la 
educación, pues es el camino para tener buenos líderes, 
avances científicos y tecnológicos, desde esta perspec-
tiva es imprescindible reflexionar sobre la importancia de 
diseñar proyectos curriculares que garanticen una edu-
cación de excelencia en sus diferentes elementos que la 
conforman. Con base a esto se analizan los elementos 
que componen el proyecto curricular 2022-2023 (México. 
Secretaría de Educación Pública, 2022) el contexto edu-
cativo en nivel básico donde se identifica la problemática 
de la falta de la profesionalización docente y la influencia 
del nuevo proyecto educativo en la solución del mismo.

Las reformas y proyectos sociales, políticos, laborales y 
educativos que se aplican en cada sexenio, son adap-
tados, ampliados o creados para atender a las necesi-
dades de la nación y van de acuerdo a los ideales de 
cada gobernante. Bajo esta concepción se incluyó en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 la propuesta de 
construir la Nueva Escuela Mexicana (México. Secretaría 
de Educación Pública, 2020) con la clara idea de que la 
educación debe ser considerada para toda la vida, por 
lo que en la reforma del artículo 3° se garantiza la educa-
ción obligatoria, laica y gratuita en sus niveles inicial, pre-
escolar, primaria, secundaria, media superior y superior, 
esta debe ser equitativa ya que se deben combatir las 
desigualdades socioeconómicas, debe ser inclusiva, in-
tercultural y plurilingüe, integral y de excelencia y es aquí 
donde el docente debe estar capacitado y actualizado 
para incluir en su planeación las características del con-
texto educativo y sus estilos de aprendizaje.

Ante la pandemia que se ha vivido desde marzo del año 
2020 las instituciones educativas tanto públicas como 
privadas pusieron en marcha programas para conti-
nuar con la educación a distancia a través del uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
herramientas que fueron indispensables para la comuni-
cación entre docentes y alumnado y que hoy se sigue 
implementando esta modalidad en ciertas circunstancias 
(Cuetos et al., 2020.

El porcentaje de población que no concluyó el ciclo es-
colar por motivo de la pandemia por la COVID-19 según 
el nivel de escolaridad fue en decremento conforme au-
menta el nivel de escolaridad, puesto que no todos tienen 
el mismo nivel de oportunidades y acceso a una educa-
ción virtual y también se encontraron problemas con los 
profesores, al desconocer el uso adecuado de los pro-
gramas tecnológicos educativos, la distribución de los 

contenidos, aprendizajes, tiempos, estrategias, ambien-
tes virtuales favorables para la adquisición e intercambio 
de experiencias educativas.

Ante esta situación hoy en día existe un rezago signifi-
cativo en educación por lo que se reformó el proyecto 
curricular para lograr un perfeccionamiento en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El diseñador curricular se en-
frenta a la gran tarea en la toma de decisiones sobre los 
contenidos relacionados con un saber y un saber hacer 
específico. 

El primero corresponde con la estructura interna de las 
disciplinas que sustentan el plan curricular de un nivel 
educativo determinado en una formación específica. El 
“saber hacer” exige definir el conjunto de acciones y que-
haceres específicos de un tipo particular de ocupación, 
lo que implica un conocimiento técnico y sus bases cultu-
rales, filosóficas y científicas.

Enríquez (2014), menciona que el desarrollo profesio-
nal docente en la actualidad tiene una connotación de 
evolución y continuidad, supera la tradicional yuxta-
posición entre formación inicial y formación continua. 
Centra su atención en las actividades personales y so-
ciales de los docentes como también en las necesidades 
institucionales. 

Es la suma de las experiencias de aprendizaje natural, 
las actividades consientes y planificadas que pretenden 
aportar beneficios directos e indirectos al docente, a la 
institución educativa y a través de estos contribuir a la 
calidad educativa. Bajo esta visión la motivación, la ex-
periencia, la formación, la adquisición de conocimientos 
cuantificados, la madurez personal, la práctica reflexiva, 
el aprendizaje colectivo, los incentivos y recursos, el con-
texto, la implementación de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (Tic), la innovación, la cultura cola-
borativa y el tiempo.

La Nueva Escuela Mexicana reconoce el papel funda-
mental de las maestras y los maestros en la construcción 
de la ciudadanía y su condición de intelectuales que con-
vocan al saber en distintos espacios de formación, den-
tro y fuera de la escuela. El Estado considera a las y los 
maestros como profesionales de la educación y la cultura 
capaces de formar sujetos para una ciudadanía mundial 
solidaria y un entorno local que se emancipa y desarrolla 
desde la diversidad. 

Ante ello se debe replantear el sentido que tienen el Plan 
y los Programas de Estudio, para que sirvan como instru-
mentos que integren conocimientos y saberes y así resol-
ver problemas de relevancia social e individual.

Reconocer a las maestras y los maestros como profe-
sionales de la educación con efectiva autonomía didác-
tica para decidir cómo abordar los contenidos de los 
Programas de Estudio y la didáctica de acuerdo con 
sus experiencias, saberes y condiciones materiales y 
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escolares. Sin dejar a un lado el ejercicio de su derecho 
de recibir capacitación y actualización mediante, cursos, 
talleres, diplomados, entre otros, medios de preparación 
para enfrentar situaciones de la vida cotidiana.

METODOLOGÍA

Este artículo indaga en la falta de profesionalización do-
cente durante la enseñanza a distancia en la educación 
básica durante la pandemia por Covid 19. Esta investi-
gación se rige por el método analítico ya que incluyen in-
vestigación literaria, opinión pública, pruebas científicas 
y meta análisis, por lo que suele incluir la compilación de 
artículos, entre otros.

Después de que esa información es recolectada y eva-
luada, las fuentes se usan para probar una hipótesis o 
apoyar una idea. Uno de los requerimientos es la habi-
lidad de pensamiento crítico (un método de pensar que 
involucra identificar una afirmación y decidir si es verda-
dera o falsa) y una cuidadosa valoración de los hechos.

También se apoya del método explicativo ya que se cen-
tra en determinar los orígenes o las causas de un deter-
minado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es co-
nocer por qué suceden ciertos hechos atrás ves de la 
delimitación de las relaciones causales existentes o, al 
menos, de las condiciones en que ellas producen. Este 
es el tipo de investigación que más profundiza nuestro 
conocimiento de la realidad, porque nos explica la razón, 
del porqué de las cosas. 

Este tipo de investigaciones están orientados a la com-
probación de hipótesis causales de tercer grado; esto 
es, identificación y análisis de las causales (variables in-
dependientes) y sus resultados, los que se expresan en 
hechos verificables (variables dependientes). Esto quiere 
decir que permite familiarizarnos con fenómenos desco-
nocidos y obtener información para llevar a cabo una in-
formación más completa.

De acuerdo a la información en los resultados, se eviden-
cian las tensiones producidas, desde las dificultades de 
equipamiento y conectividad en escuelas con mayor po-
blación de sectores populares hasta ansiedad y depre-
sión en estudiantes y burnout en docentes, padres y ma-
dres. Más allá de las dificultades y la incertidumbre, los 
estudiantes valoran el esfuerzo docente y extrañan asistir 
a la escuela como espacio de encuentro y sociabilidad. 
También demandan una actualización de contenidos y una 
mayor inclusión de conocimiento informático que les sea 
útil. Entre las conclusiones, se sostiene que la escuela ar-
ticula coordenadas fundamentales en torno a la construc-
ción ciudadana, más allá de cierto desfasaje con ciertas 
prácticas culturales que predominan en el siglo XXI.

DESARROLLO 

Durante la pandemia causada por COVID-19 se vie-
ron afectados diversos sectores como el económico, 

productivo, comercial, cultural, entre otros, uno de los 
más afectados fue el sector educativo, pues de acuerdo 
al Diario Oficial de la Federación (2020) acuerdo núme-
ro 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las 
escuelas de Educación preescolar, primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de Maestros de edu-
cación básica del sistema educativo nacional, así como 
aquellas de los tipos medio superior y superior depen-
dientes de la secretaría de educación Pública, como una 
medida preventiva para disminuir el impacto de propaga-
ción por Covid 19 en territorio nacional y así salva guardar 
la salud de las y los niños, maestros, maestras y demás 
actores educativos, provocando grandes dificultades en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el desarrollo 
y acceso a oportunidades no son iguales para todos.

La modalidad virtual fue la opción más adecuada y al-
canzable para dar continuidad al proceso de aprendiza-
je, siendo este el inicio de una nueva forma de enseñar y 
aprender. Sin embargo, no es accesible para millones de 
niñas, niños y adolescentes, principalmente las y los que 
viven en condiciones de pobreza.

La pandemia por covid-19 ha representado un gran reto 
para los alumnos, padres de familia, alumnos y docentes 
pues existieron algunas limitantes en cuanto al proceso 
de enseñanza aprendizaje debido al contexto, la mayoría 
de los padres de familia tienen únicamente secundaría, 
sus recursos económicos para adquirir un aparato elec-
trónico como celular para las clases en línea son esca-
sos, cabe mencionar que una estrategia del gobierno 
para aminorar esta problemática fue ofrecer en televisión 
abierta programas educativos acordes al currículum de 
los grados de educación básica, siendo también un apo-
yo para el docente.

Esto nos lleva a reflexionar que el trabajo docente no que-
da sólo en una planeación, sino que esta debería estar 
adecuada a los contenidos programáticos de la televisión 
educativa, a elegir los recursos y materiales a utilizar y por 
otra parte la experiencia, conocimientos y actualización 
de los docentes en materia digital no era suficiente, los 
docentes se encontraron con una gran brecha digital, los 
cursos en línea que ofrece la SEP no cubren las necesi-
dades digitales ni de acceso, sin olvidar que la tecnología 
es sólo una limitante más para llevar a cabo el proceso 
de enseñanza aprendizaje, los docentes mencionan que 
se requieren más cursos y capacitación para estar a la 
vanguardia de lo que hoy se exige en materia educativa.

Una de las problemáticas con más énfasis en esta épo-
ca de pandemia fue la planeación que el docente debía 
realizar para llevar a cabo las clases virtuales pues se 
requiere de planear estrategias y actividades que invo-
lucren a todos, con o sin acceso a internet, y como se 
mencionó anteriormente los cursos que ofertaba la se-
cretaria de educación pública no dotaba de herramientas 
y estrategias para la mejora de su práctica, por lo que 
se concluye que la revalorización docente conlleva al 
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compromiso y reflexión de los docentes para actualizarse 
y capacitarse para fortalecer la práctica educativa me-
diante la integración de estrategias y elementos didác-
ticos y pedagógicos congruentes con el contexto y los 
modelos educativos.

Por la pandemia varios sectores se vieron más compro-
metidos con el uso de la tecnología, ya que reuniones, 
clases, conferencias, asesorías, entre otros, exigían el 
uso de equipos tecnológicos e internet. En el sector edu-
cativo, se desplegó una estrategia nacional a través de 
televisión, plataformas digitales, programas educativos 
de radio para aportar a los docentes y alumnos, estas 
alternativas brindaron la oportunidad de innovar y crear 
sin embargo fue en ese momento que se hizo más visible 
la carencia de medios electrónicos y el desconocimiento 
de la mayoría de los profesores en el uso de las TIC, este 
recurso fue de vital importancia para las clases virtuales 
y se ven como instrumento fundamental para promover 
la educación ya que ofrecen la posibilidad de romper las 
barreras espaciales y temporales y por lo tanto ofrecer 
más educación durante más tiempo a personas que tra-
dicionalmente no tenían acceso.

En este sentido se revaloriza aún más la profesionaliza-
ción docente, ya que es necesario formar profesores en el 
uso de diversas competencias y en este mundo de gran 
avance tecnológico, incluir en su práctica el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
enseñarles a utilizar las herramientas para poder hacer 
este trabajo de mediación suya con los contenidos de 
aprendizaje. Ver a las TIC como un medio para ampliar, 
profundizar y amplificar las actividades de los profesores 
y para mejorar sus explicaciones en el aula.

Solo será efectiva si las TIC son utilizadas por alumnos y 
profesores para planificar, regular y orientar las activida-
des propias y ajenas, introduciendo modificaciones im-
portantes en los procesos intra e inter-psicológicos impli-
cados en la enseñanza y el aprendizaje. Para potenciar la 
creatividad de los estudiantes no basta con utilizar única-
mente las TIC, hay que trabajar el pensamiento divergen-
te mediante la combinación de métodos y actividades. 

Estas acciones necesitan un profesorado formado en 
este ámbito y en los que se requieren con inmediatez de 
acuerdo a las necesidades del alumnado, que involucre 
nuevos métodos de enseñanza, actividades innovadoras, 
lúdicas y motivación de su alumnado, para que les oriente 
en maximizar las posibilidades de producción creativa.

Los docentes deben ser, por tanto, los responsables de 
crear en el aula un ambiente que permita a los estudiantes 
participar en un entorno diverso, utilizando una variada 
gama de estrategias de enseñanza, búsqueda, organi-
zación y selección de información, indagación y fomento 
del pensamiento creativo, entre otras. También es indis-
pensable encontrar puntos de unión entre creatividad y 

educación y, para ello, hay que crear espacios alternati-
vos, diversos y estimulantes en donde exista:

 • Motivación.

 • Inmediatez en el acceso a la información.

 • Flexibilidad.

 • Fomento del aprendizaje colaborativo.

 • Medio de expresión y creación.

 • Nuevos espacios interactivos y formas de presentar la 
información.

 • Fuente de dinamismo.

 • Canal de comunicación e intercambio.
Cuando estas herramientas tecnológicas no se aplican 
adecuadamente y con los métodos de enseñanza inno-
vadores y sobretodo con los objetivos bien estructurados 
se corre el riesgo de que las TIC no potencien la crea-
tividad, e incluso en muchos casos nos hacen ser más 
pasivos, pues la información que requerimos se encuen-
tra en internet y hacen que estos medios exijan mucho 
menos esfuerzo a la hora de aprender, pero cuando las 
TIC se utilizan adecuadamente abren nuevos horizontes y 
posibilidades a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Cada reforma curricular tiene como objetivo atender a la 
demanda social y elevar la calidad de la educación. El 
currículo se estructura en beneficio de los individuos y la 
sociedad, debido a esta gran responsabilidad, el mismo 
está permeado de visiones filosóficas. 

En la actualidad se necesita de currículo autónomo que 
impliquen cambios reales en la sociedad del conocimien-
to, con la denominada mundialización y la revolución 
científico-tecnológica como fenómenos inherentes a la 
globalización que caracteriza el momento actual, desa-
fíos en torno a la urgencia de una educación moderna 
que articule los ideales de la revolución industrial, en 
cuanto a igualdad de oportunidades esenciales al desa-
rrollo material de la sociedad, con base en la ciencia, la 
técnica y la tecnología; y de la revolución democrática, en 
cuanto a igualdad de ciudadanía, al desarrollo moral y al 
progreso cultural de la sociedad.

Arnaz (1981), citado en Aguilar (2018), menciona que el 
plan de estudios es una descripción general de lo que 
será aprendido por el estudiante y cuánto tiempo requiere 
para ello. Su función es la de informar a profesores, edu-
candos y administradores sobre lo que ha de aprenderse 
y el orden que seguirá en el proceso. 

Este autor propone que el diseño curricular implique cua-
tro fases:

a. La elaboración del currículo;

b. La instrumentación de currículo;

c. La aplicación del currículo y

d. La evaluación del currículo.
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Con base a esta estructura se analiza el plan curricular 
2022-2023 (México. Secretaría de Educación Pública, 
2022) y se reflexiona sobre su transformación en benefi-
cio de la educación.

Objetivos curriculares

El objetivo de este programa es forjar una nueva socie-
dad integrada por ciudadanos racialmente homogéneos, 
moralmente regenerados, física y mentalmente sanos, 
trabajadores activos y miembros de una familia. Vincular 
contenidos y saberes que se trabajan en el aula con la 
realidad de loa comunidad en la que se encuentra inmer-
sa la escuela y quienes en ella participa. Implica cambiar 
la relación pedagógica entre estudiantes y docentes, pa-
dres y madres de familia, la comunidad y las autoridades 
educativas mediante el análisis y el diálogo permanente.

Mapa curricular

Estructurar el currículo a través de campos que permitan 
la integración del conocimiento y, por lo tanto, una visión 
más compleja de la realidad posibilita considerar distin-
tos ámbitos de la vida

a. Lenguajes.

b. Saberes y pensamiento científico.

c. Ética, naturaleza y sociedades.

d. De lo humano y lo comunitario.

El Plan y los Programas de Estudio expresan estas ca-
pacidades humanas a través de siete ejes articuladores 
incorporados en el currículo, los cuales contienen los ras-
gos propiamente humanos de la formación de ciudada-
nas y ciudadanos de una sociedad democrática, desde 
la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Los 
ejes articuladores representan una perspectiva ética para 
aproximarse a los contenidos del programa de estudios y 
con ello evitar que las desigualdades y exclusiones, que 
siempre están entrelazadas, basadas en la clase social, 
el sexo, el género, la condición física, el grupo étnico, se 
reproduzcan en el currículo, en las actividades educati-
vas, en las relaciones de poder dentro de las escuelas y 
en las formas de evaluación.

Ejes articuladores:

 • Inclusión.

 • Pensamiento crítico.

 • Interculturalidad crítica.

 • Igualdad de género.

 • Vida saludable.

 • Apropiación de las culturas a través de la lectura y 
escritura. 

 • Artes y experiencias estéticas.

Flexibilidad curricular

Cada institución educativa podrá distribuir la carga hora-
ria en las asignaturas en función de las necesidades que 
presenten los estudiantes, orientándose a cumplir con los 
objetivos curriculares de cada una de las asignaturas de 
cada grado y nivel.

Sistema de evaluación

Sobre la evaluación formativa y la calificación.

El plan de estudios al que pertenece este programa bus-
ca superar la confusión histórica que existe entre asignar 
un número, un valor o medir y la evaluación desde una 
perspectiva didáctica. Esta confusión ha generado que 
cuando se expresa que se realiza una evaluación en rea-
lidad lo que se emite es un juicio, la mayoría de las veces 
en forma numérica, sin trabajar la plenitud que el concep-
to evaluación y en particular la potencialidad que la eva-
luación formativa ofrece para analizar, impulsar y mejorar 
los procesos vinculados a la formación y al aprendizaje. 
De ahí la necesidad de establecer una clara diferencia-
ción entre ambos procesos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (2010a), menciona que para mejorar los re-
sultados académicos en las escuelas se debe poner 
énfasis en la trayectoria profesional docente, consolidar 
una profesión de calidad: la reforma más importante en 
política pública que puede México hacer para mejorar los 
resultados educativos de sus jóvenes es construir un sis-
tema sólido que permita seleccionar, preparar, desarrollar 
y evaluar a los mejores docentes para sus escuelas. 

Es importante agregar que hoy en día poner en alto la la-
bor docente ha dependido en gran medida a los concur-
sos de oposición para obtener una plaza docente, pues 
estos exámenes refieren a que el docente está preparado 
y actualizado con cursos de preparación para cumplir 
con el perfil docente frente a grupo.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fo-
mentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 
derechos humanos y la conciencia de la solidaridad in-
ternacional, en la independencia y en la justicia (México. 
Congreso Constituyente, 2022).

Por lo mencionado anteriormente el Estado garantizará la 
calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, 
la infraestructura educativa y la idoneidad de los docen-
tes y los directivos garanticen el máximo logro de apren-
dizaje de los educandos Impulsar la formación continua 
del personal educativo, mediante acciones de capacita-
ción y actualización académica, que favorezcan sus ca-
pacidades, su desempeño en el aula y en la escuela para 
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la mejora del aprendizaje de sus alumnos en el marco de 
la educación de calidad con equidad e inclusión y pre-
ferentemente para la evaluación en el marco del Servicio 
Profesional Docente mandatada en la LGSPD.

La Nueva Escuela Mexicana reconoce que la educación 
es asunto de interés público, por lo que el currículo de la 
educación preescolar, primaria y secundaria debe com-
prender los intereses nacionales en su conjunto expresa-
dos en un currículo nacional, que incorpore la diversidad 
de intereses, contextos, saberes y experiencias locales.

Lo fundamental es que el currículo exprese la relación 
entre la formación escolar y la vida social desde su di-
versidad, con el fin de que se proporcione una experien-
cia educativa común para todas y todos los estudiantes y 
puedan implicarse en diversas formas de vida comunita-
ria y experiencias individuales como colectivas.

La integración del currículo está en sintonía con la adqui-
sición de una sólida base científica, un manejo adecuado 
de las lenguas y una apropiada capacidad de expresión 
oral y escrita, así como la capacidad de comprender lo 
que se lee, y el desarrollo progresivo del pensamiento 
lógico matemático; todo esto en convivencia con otros 
saberes, experiencias y tradiciones culturales, artísticas, 
sociales igualmente legítimas, que en conjunto puedan 
ser abordadas a través de temas o problemas concretos 
de la vida y no como ideas separadas en unidades de 
información.

La integración del currículo contribuye a dar sentido a la 
vida democrática de las escuelas, ya que favorece una 
construcción de la realidad en la que niñas, niños, ado-
lescentes y adultos aparecen como sujetos históricos, ca-
paces de acercarse al mundo, interpretarlo y contribuir a 
transformarlo desde diferentes perspectivas.

Con ello se favorece una construcción democrática del 
conocimiento. La comunidad puede ser entendida desde 
el medio rural en la forma de municipio o pueblo, o bien, 
en zonas urbanas en la forma de barrio o colonia; lo fun-
damental es que la escuela estreche lazos con ambas 
perspectivas comunitarias para fortalecer las relaciones 
entre grupos y personas desde su diversidad y propiciar 
interacciones educativas de mutua influencia. 

En este Plan y sus respectivos Programas de Estudio se 
reconocen las capacidades como referentes para esta-
blecer las intenciones educativas en el perfil de egreso, 
en los contenidos de los programas de estudio y su rela-
ción con los ejes articuladores en sus respectivos campos 
de formación, así como el establecimiento de las activida-
des de enseñanza y aprendizaje que, en esta propuesta, 
recaen en la autonomía profesional del magisterio, en el 
marco de las condiciones que establece la comunidad 
urbana o rural en la que estén establecidas las escuelas. 

La Nueva Escuela Mexicana enfatiza que el ejercicio de 
la enseñanza se basa en la autonomía profesional del 

magisterio para decidir, con sustento en los programas 
de estudio, sobre su ejercicio didáctico, el acercamiento 
epistemológico de los conocimientos y saberes, y para 
establecer un diálogo pedagógico con las y los estudian-
tes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, consi-
derando la composición de la diversidad de sus grupos, 
el contexto en el que viven, sus trayectorias formativas, 
su propia formación como docentes, y su compromiso 
para hacer efectivo el derecho humano a la educación 
de niñas, niños y adolescentes que acuden a estudiar a 
su escuela.

De acuerdo al nuevo proyecto educativo de la Nueva 
Escuela Mexicana (México. Secretaría de Educación 
Pública, 2019), se modifica el diseño curricular para lo-
grar el desarrollo personal, social y académico que el 
alumno requiere, tomando en cuenta los siguientes as-
pectos; mejora de la calidad, reconocimiento de la di-
versidad, la atención a la desigualdad y crear métodos 
de enseñanza adecuados. De acuerdo al currículum de 
la Educación Básica (México. Secretaría de Educación 
Pública, 2011) se habla de un currículum inclusivo, habi-
lidades socioemocionales y relación global-local. Desde 
un enfoque humanista, la educación tiene la finalidad de 
contribuir a desarrollar las facultades y el potencial de to-
das las personas, en lo cognitivo, físico, social y afectivo, 
en condiciones de igualdad, por lo que el docente debe 
tomar en cuenta los contextos de enseñanza y sobreto-
do su actualización profesional mediante cursos, talleres, 
diplomados, entre otros, para saber cómo incluir en su 
práctica pedagógica los ambientes de comunicación di-
dáctica, la interacción de todos los elementos de la ense-
ñanza y la relación entre profesor y estudiante.

El principal problema educativo al que se enfrentan los 
actores educativos es la falta de capacitación y actuali-
zación de las maestras y los maestros por ello una línea 
de acción que establece la Nueva escuela Mexicana es 
la revalorización de maestras y maestros; se mejoran los 
programas y procesos de desarrollo profesional de los 
maestros en servicio; se reforman los esquemas de ac-
tualización y capacitación para transformarlos en ofertas 
que recuperan verdaderamente las preocupaciones pe-
dagógicas cotidianas y las necesidades prácticas de las 
maestras y los maestros

La siguiente línea de acción es la práctica educativa en 
el día a día. El docente es actor fundamental para el logro 
de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, por lo 
que basa su labor en la realidad de su salón de clase; 
reconoce su incidencia en el ámbito local y comunitario, y 
está al tanto de los principales temas y debates que con-
ciernen a su práctica. Para la Nueva Escuela Mexicana la 
labor docente del día a día se fundamenta en los siguien-
tes principios orientadores:

 • El derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
a la educación significa que son sujetos activos en el 
desarrollo de sus potencialidades.
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 • El interés, la actividad, la detección de necesidades y 
las potencialidades de las y los estudiantes, así como 
los desafíos de su contexto y de la humanidad en su 
conjunto, son ejes reguladores de la actividad en el 
salón de clase.

 • Niñas, niños, adolescentes y jóvenes son considera-
dos en igualdad de capacidades y disposiciones para 
aprender, con especial atención a aquellos que pro-
vienen de contextos en situación de vulnerabilidad.

 • Atención a la diversidad cultural, lingüística, de géne-
ro, de aprendizaje, de grupos sociales.

Estos principios tienen distintos ámbitos de orientación 
para las maestras y los maestros. En esta fase incluimos 
cuatro que son centrales para el desarrollo de la práctica 
cotidiana:

a. Diagnóstico del grupo.

b. Organización del contenido.

c. Selección de las estrategias. 

d. Evaluación.

Pérez (2014), refiere que a lo largo de los años, el siste-
ma educativo nacional ha tenido que desarrollar acciones 
pensadas para los maestros de educación básica, con la 
finalidad de forjar, nivelar o completar sus estudios profe-
sionales, lo cual ha dado pie a la creación de programas 
e instituciones con racionalidades cambiantes y hetero-
géneas que le han dado a la docencia su condición de 
profesión de Estado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (2010a), propone algunas recomendaciones 
para lograr el éxito de las escuelas y los estudiantes mexi-
canos en el centro del diseño de política educativa, para 
que docentes y directivos reciban apoyo para realizar 
sus tareas, tal como reforzar la importancia del papel que 
juegan los docentes; determinar estándares claros de la 
práctica docente; garantizar programas de formación ini-
cial docente, profesionalizar la selección, contratación, y 
evaluación de docentes; y vincular a los docentes y su 
desarrollo profesional de forma más directa con las nece-
sidades de las escuelas. 

Esto quiere decir que uno de los roles más sólidos en la 
educación es el rol del profesor, pues tiene que estar a 
la vanguardia de las necesidades no sólo de los alum-
nos, sino de la sociedad, el gobierno tiene que invertir 
más en educación, en infraestructura, en moviliario, en 
capacitación a docentes para formen al ciudadano que 
la sociedad necesita para lograr el desarrollo económico, 
político, cultural y tecnológico.

Es vital redefinir y apoyar un liderazgo y una gestión es-
colar de excelencia; consolidar el papel de los directores 
escolares fijando estándares claros: proporcionando for-
mación, selección y contratación profesionales, facilitan-
do una autonomía escolar con estructuras de apoyo, y ga-
rantizando la participación social. Las escuelas también 

necesitan tener una fuente de financiamiento estable que 
responda a sus necesidades específicas.

Hoy en día un profesor que no está en constante capaci-
tación corre el riesgo de perder su trabajo, pues la evo-
lución tecnológica y la creación de nuevos paradigmas 
necesitan profesionales que enriquezcan con innovación 
y dominio del tema el desarrollo cognitivo y cultural del 
alumno.

El perfil de egreso del nuevo proyecto curricular 2022-
2023 define el ideal de ciudadanas y ciudadanos inte-
grantes de una sociedad democrática acorde con el si-
glo XXI y con el cambio civilizatorio que ha surgido a raíz 
de la pandemia del SARS-CoV-2 (México. Secretaría de 
Educación Pública, 2022).

El horizonte que la escuela ofrece a la población estu-
diantil implica la transformación de un espacio en donde 
se aprenda tanto en lo individual como en lo colectivo, de 
tal manera que se dé sentido a los saberes y conocimien-
tos en la vida cotidiana de las y los estudiantes.

El desarrollo pleno de sus capacidades permitirá que 
afiancen su autonomía; valoren su vida, su cuerpo y su 
identidad junto con la de las demás personas, al mismo 
tiempo que vayan reconociendo la importancia de vivir 
en comunidad. En ese tenor, las finalidades en cada nivel 
educativo que han de proponerse desde cada espacio 
de participación deben dirigirse al logro del perfil de las y 
los estudiantes al concluir la educación básica.

Por ello el proyecto de la Nueva Escuela mexicana (2019), 
menciona que un elemento fundamental en la aplicación 
de este nuevo proyecto educativo es la revalorización 
del docente por lo que ha retomado un poco más su im-
portancia dentro del proceso educativo, es un agente de 
cambio que promueve nuevas estrategias de aprendiza-
je, investiga en su práctica, reflexiona sobre ésta, analiza 
las características de sus alumnos, el contexto histórico, 
social, económico y político en el que su práctica se de-
sarrolla, con la finalidad de asumirse como un agente de 
transformación y renovación. 

Cabe resaltar que este nuevo modelo educativo ofrece la 
capacitación y actualización constante de los docentes 
pues la excelencia educativa no es sólo para los alumnos 
sino para el personal educativo viendo al docente como 
un ser humano que está en constante capacitación para 
transformar las realidades del país y sobretodo transfor-
mar su práctica en el aula promoviendo nuevas estrate-
gias inclusivas, pedagógicas y humanas, enseñando así 
que el ser humano es un agente emocional y socialmente 
inclusivo.

Linares et al. (2021), mencionan que la profesionalización 
docente conlleva principalmente a la reflexión sobre el 
compromiso que deben de tener los profesores en for-
talecer la práctica educativa mediante la integración de 
elementos didácticos y pedagógicos congruentes a los 



185
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

modelos educativos institucionales para contribuir con 
sus capacidades y su experiencia a la construcción de 
ambientes que propicien el logro de los aprendizajes 
esperados por parte de los estudiantes y una conviven-
cia armónica entre todos los miembros de la comunidad 
escolar.

En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (México. Congreso Constituyente, 2022). Se 
desarrolla el Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación que prevé la Ley Reglamentaria del artícu-
lo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con el fin de dar certeza y coherencia a la 
labor docente a partir de la emisión de lineamientos para 
elaborar programas de actualización y formación conti-
nua, así como del establecimiento de criterios para lograr 
la excelencia y equidad en la educación.

Desarrollar una correcta profesionalización docente real-
za el valor del rol docente que se estaba perdiendo, con 
el trabajo que los docentes hicieron en pandemia demos-
traron sus capacidades e intereses por eliminar las barre-
ras de aprendizaje que atañe a cada contexto educativo, 
se sabe que las características contextuales, culturales, 
artísticas y de recreación no son iguales que otras por 
ello se deben tomar distintos elementos al momento de 
planear.

Con base a ello se debe abordar el currículum tomando 
en cuenta tradiciones culturales y las características de 
los alumnos, esto hace de la práctica pedagógica una 
tarea compleja pues debe selecciona los contenidos que 
garanticen la educación integral de los estudiantes para 
facilitar más el proceso de enseñanza aprendizaje dentro 
del contexto educativo, tomando en cuenta las necesi-
dades y condiciones de los estudiantes. Es así como las 
prácticas y conocimientos del profesor trascienden y se 
modifican.

En el acuerdo de cooperación México-OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2010b), 
para mejorar la calidad de la educación de las escuelas 
mexicanas menciona que se debe mejorar el desarrollo 
profesional, los docentes señalan que los cursos no siem-
pre responden a sus necesidades. Muchos docentes fi-
nancian sus propias opciones más allá de los cursos que 
ofrecen el gobierno o los estados. La oferta de desarrollo 
profesional debe diversificarse y hacerse más coherente 
y relevante para las necesidades de las escuelas. 

CONCLUSIONES

Con base al análisis crítico de este nuevo plan curricular 
2022-2023 se concluye que la labor docente impacta de 
manera significativa y global en la correcta implementa-
ción del proyecto curricular aunado al de la Nueva escue-
la Mexicana que incluye todos los aspectos esenciales 
para el desarrollo educativo, busca promover el aprendi-
zaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y 

equitativo a lo largo del trayecto de su formación, desde 
el nacimiento hasta la conclusión de los estudios.

Para lograr los objetivos, la NEM plantea adaptarse a 
cada una de las regiones del país, para que los cambios 
que buscan implementarse sean compatibles con las 
costumbres y las necesidades de cada lugar. Asimismo, 
el profesor mediante una capacitación constante debe 
ofrecer nuevos métodos de enseñanza, promoviendo 
ajustes razonables a su planeación y ofreciendo la mayor 
contextualización de los contenidos para que nadie se 
quede a fuera de los aprendizajes.

La revalorización docente impacta de manera significa-
tiva y global en la correcta implementación del proyecto 
de la Nueva escuela Mexicana que incluye todos los as-
pectos esenciales para el desarrollo educativo, mediante 
la revalorización docente se busca actualizar y capacitar 
al docente en sus prácticas pedagógicas para así promo-
ver el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, 
colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su for-
mación, desde el nacimiento hasta la conclusión de los 
estudios. Este modelo propone también la gestión dentro 
del Programa Escolar de Mejora continua en donde se 
busca aprovechar las capacidades y destrezas de todos 
e impulsa la profesionalización docente.

Sin embargo, los objetivos, bases filosóficas, metodolo-
gías y demás requieren más que un buen diseño o pro-
yecto, sus objetivos en su mayoría son altos y el presu-
puesto siempre es bajo, cabe reconocer que se le ha 
invertido más a la educación y a la capacitación docente, 
sin embargo, no alcanza a cubrir todos los aspectos para 
que su aplicación sea de excelencia como lo menciona, 
ya que siguen existiendo brechas.

El profesorado es el responsable de activar mecanismos 
y estrategias didácticas, que incentiven, y estimulen, las 
actitudes de respeto hacia el aprendizaje de los demás. 
Promueve actitudes de responsabilidad hacia el propio 
aprendizaje, que se expresan en comportamientos de es-
fuerzo y constancia en el trabajo académico. Para lograr 
este objetivo, la NEM plantea adaptarse a cada una de 
las regiones del país, para que los cambios que buscan 
implementar sean compatibles con las costumbres y las 
necesidades de cada lugar. Asimismo, el profesor me-
diante una capacitación constante debe ofrecer nuevos 
métodos de enseñanza, promoviendo ajustes razonables 
a su planeación y ofreciendo la mayor contextualización 
de los contenidos para que nadie se quede a fuera de 
los aprendizajes y así lograr una verdadera revalorización 
docente.

La profesionalización del docente en su constante ca-
pacitación y actualización ofrecerán las herramientas y 
conocimientos necesarios para guiar y orientar al alum-
no, el profesor está en constante evolución atendiendo 
a las exigencias de un contexto en constante cambio, 
debe evaluarse para implementar estrategias lúdicas e 



186
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

innovadoras, realiza ajustes razonables a su planeación, 
transmitir conocimientos, valores, tomar en cuenta los 
contextos educativos, ambientes y estilos de aprendizaje, 
entre muchos otros factores necesarios para hacer cum-
plir el currículum planteado, los objetivos y metas pro-
puestas en los proyectos educativos.
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ABSTRACT

Due to the lack of basic vocabulary in young learners, it 
is crucial to identify the best way to help them to acqui-
re vocabulary memorably. Games are created to innovate 
the learning process. Thus, in this research analyzes the 
impact of games on vocabulary acquisition in elemen-
tary EFL learners to find the effects of using Quizizz and 
Wordwall and identify learners’ perceptions towards the 
use of those games is important. The appropriate research 
method for this project is a critical literature review through 
a mixed-method approach with qualitative and quantitative 
studies using those two games. This analysis will discuss 
the best way to teach vocabulary through an online game, 
adapting it to the English class and using the technologi-
cal tools differently. Considerable literature on the effects 
of online games provides us with a general idea and gui-
dance to innovate the English classes toward using games. 
The study findings will provide insights into the benefits of 
using Quizizz and Wordwall games in English classrooms, 
showing the real effects of those games on students’ per-
formance to help teachers incorporate them adequately.

Keywords: 

Games, vocabulary, motivation, learning process, 
interaction.

RESUMEN

Debido al déficit de vocabulario básico en los jóvenes estu-
diantes, es crucial identificar la mejor manera de ayudarlos a 
adquirir vocabulario de una manera memorable. Los juegos 
se crean para innovar el proceso de formación y/o apren-
dizaje, por ello esta investigación analiza el impacto de los 
juegos en la adquisición de vocabulario en estudiantes de 
primaria que estudian inglés como lenguaje extranjero para 
descubrir los efectos del uso de Quizizz y Wordwall, así 
como para identificar las percepciones de los estudiantes 
con el uso. de esos juegos El método de investigación apro-
piado para este proyecto es una revisión crítica de litera-
tura por medio del enfoque de método mixto con estudios 
cualitativos y cuantitativos sobre el uso de esos dos juegos. 
En este análisis se discutirá la mejor manera de enseñar vo-
cabulario a través de juego en línea para adaptarlos a la 
clase de inglés y con ello hacer uso de las herramientas 
tecnológicas de una manera diferente. Hay mucha literatura 
disponible sobre los efectos de los juegos en línea que nos 
brinda una idea general y una guía para innovar las clases 
de lengua extranjera con el uso de dichos juegos. Los ha-
llazgos del estudio proporcionarán información sobre los 
beneficios del uso de juegos Quizizz y Wordwall en las aulas 
de inglés, mostrando los efectos reales de esos juegos en el 
desempeño de los estudiantes para ayudar a los maestros a 
incorporarlos de manera adecuada.

Palabras clave: 

Juegos, vocabulario, motivación, proceso de aprendizaje, 
interacción. 
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INTRODUCTION

The primary component of language that pupils need to 
master in order to become proficient in speaking it is vo-
cabulary. Some components, such as selecting suitable 
tools, resources, and media, may interfere with vocabulary 
acquisition (Aziz Fakhruddin et al., 2021). Nevertheless, in 
this technological era, the educational field provides se-
veral tools for creating educational learning like games, to 
help students improve their vocabulary. Moreover, it is vital 
to mention that in today’s world, after the bloom of tech-
nology, teachers’ most challenging task is to motivate and 
engage learners in the learning process. Hence, gamifi-
cation is one of the ways to do so effectively in education 
(Huyen Phuong, 2020). Games have become popular in 
education because they are enjoyable for kids to play and 
they aid teachers in their instruction, but it is necessary 
to know their effectiveness in the educational field (Bavi, 
2018). 

Nowadays, there is an advantage to acquiring vocabulary 
differently through computers, phones, and online tools, 
which have to be used forever and much more after had 
been faced the pandemic where technology becomes a 
fundamental part of life (İçin & Samet, 2018). Teachers 
usually apply different strategies and techniques in their 
classes; one is using games to help students improve 
their English proficiency, especially their vocabulary. The 
four skills of speaking, listening, reading, and writing are 
all connected by this essential vocabulary component 
(Girmen & Kaya, 2019). However, some analysis has 
shown a lack of vocabulary in young learners since they 
start their academic life. 

Although it is crucial to consider that when they are ex-
posed to a foreign language at a young age, it can spon-
taneously affect a long-term outcome (Moyer, 2014), the 
lack of vocabulary can directly affect the acquisition of 
main skills because the primary factor of language that 
pupils need to master to become proficient in their foreign 
language is vocabulary. In addition, researchers have sta-
ted that by making game features more visible and more 
evident to students and involving them on a social, emo-
tional, and cognitive level, educational gamification aims 
to enhance educational experiences (Chapman & Rich, 
2018). However, some research has posited the effects 
of games to know if they could benefit or not to develop 
students’ skills in vocabulary acquisition and to discover 
how students feel using games in EFL classrooms (Alfadil, 
2020).

While most of the articles have focused on investigating 
the effects of games in EFL Europe context classrooms, 
a lack of information about the topic in Latin America is 
evident because of the limited studies found in the impact 
that games have on the students’ vocabulary proficien-
cy especially in our context in Ecuador considering that 
the English language has a prominent influence on school 
from Cuenca both public and private institutions. Taking 

into account how games affect the learning process and 
how they affect students, the present study analyzes the 
impact that Quizizz and Wordwall applications have on 
the development of vocabulary in young EFL students to 
discover the effect of the use of those games in the edu-
cational field. For all those reasons, this study, through a 
compilation of journals, reveals enough literature to reveal 
strengths, weaknesses, and gaps with the implementation 
of Quizizz and Wordwall games to acquire vocabulary and 
the impact of those games on the learning process. Most 
research uses mixed explanatory methods where meanin-
gful results are posted to be analyzed. This paper collects 
and synthesizes much relevant research published and 
available online, where only essential and pertinent results 
will be discussed. 

The development of communication skills to meet social 
contact between students has always been the aim of 
most language schools throughout the history of the glo-
be. It happens because social interaction is necessary to 
learn from others and become rich with knowledge throu-
gh this communicative competence (Savignon, 2007).

Using new and innovative strategies or techniques in the 
learning process allows students to develop their commu-
nication skills. Speaking of those new, different, and inno-
vative skills, the focus falls on using games, which provide 
entertainment, engagement, responsibility, and competi-
tion, among others, main features to help students impro-
ve their communicational outcome. A digital game is an 
efficient way to enhance student learning and performan-
ce in educational practice since they function as learning 
tools, motivators, and sources of curiosity as part of the 
educational use of ICT (Papadakis et al., 2020). When stu-
dents perform a game like Quizizz or Wordwall, they have 
fun and express their ideas freely through the interaction 
among the pairs or the groups with which they are playing. 
In that way, students can feel motivated to communicate 
and express their ideas, comments, or thoughts to fulfill 
the game’s goal through the main features of an education 
game: competition, engagement, and reward. Teed and 
Manduca mention in the study conducted by Papadakis 
et al. (2020), some interesting definitions of those terms, 
which are the following:

 • Competition: One of the critical characteristics of a 
game is the scoring that it could have. Players and 
learners are motivated to improve their performan-
ce as they attempt to complete tasks to earn points. 
Additionally, while playing games, students collabora-
te to fulfill tasks that arise from the game.

 • Engagement: The game’s graphics, animations, and 
music excite and interest players and learners while 
they are playing, and it is less likely to give up before 
the entire game ends.

 • Rewarding: Players become more motivated and en-
gaged when a game awards players with points for 
completing a task.
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Active Learning

Constructivist learning theories serve as the foundation 
of active learning theory. A paradigm of constructivism 
today sees learning as the production of new knowled-
ge in connection to existing knowledge developing the 
cognitive and deep understanding of something (Fosnot, 
2013). The concept of understanding something rather 
than memorization is emphasized by constructivism. By 
stressing students’ self-construction of knowledge and 
responsibility for their learning, active learning as a tea-
ching strategy, for instance, tries to facilitate constructivist 
learning (Hartikainen et al., 2019). With active learning, 
students can acquire knowledge through exploration. In 
other words, while using Quizziz or Wordwall games, they 
can acquire the vocabulary meaningfully because of their 
engagement and entertainment while learning. 

Natural Approach

This approach is based on Krashen’s theory (1982), whe-
re the objective is for students to get the abilities requi-
red for communication with a native speaker of the target 
language through interaction. When students are playing 
a game, they are developing their speaking skills uncons-
ciously while they are interacting by asking for something 
from their classmates or while they are enjoying the game 
due to the game instructions and questions are given in 
the second language, so the only way to express their 
emotions could be spoken in that language, so words or 
phrases like “I win,” “Again,” “Let us try” or “You can do 
it” can be produced by the students naturally in the class. 
Moreover, it is a teaching technique emphasizing input, 
comprehension, and meaningful knowledge rather than 
grammar and accuracy (Hajimia & Sarjit Singh, 2020). 

Second Language Acquisition Theory

It has been said that children in their second language 
acquisition used a similar process when acquiring their 
first language. In such a scenario, two theories in the field 
of the study agree with this investigation’s problem. These 
include the Second Language Acquisition Theory and the 
Motivational Theory. These theories postulate that motiva-
tion and students’ perceptions towards the use of games 
state that emotions can directly assist or interfere with 
learning a new language. Stephen Krashen established 
the Second Language Acquisition Theory (1982), which 
postulates the following hypotheses, the Natural Order, 
Acquisition-Learning, Monitor, Affective Filter, Input, which 
help students to produce the language when they are ca-
pable of doing it without forcing them to fast acquisition in 
the L2. When a student is playing a game, it is crucial to 
assess how he or she feels in that moment, in other words, 
how games influence students’ attitudes, perceptions, 
and emotions during the game application. According 
to Krashen, the human affective filter comprises various 

human emotional qualities such as motivation, positivity 
and pessimism, trust and fear, serenity and stress, which 
are individual states to consider in this research. Some 
research has established a variety of affective variables 
related to achievement in second language acquisition, 
reviewed in Krashen (1981), which are categorized in the 
next way:

 • Motivation: high satisfaction on students typically per-
forms better when learning a second language.

 • Self-confidence: learning L2 is more successful for stu-
dents who have high levels of self-esteem and trust.

 • Anxiety: a strong L2 acquisition results from low perso-
nal and classroom nervousness.

Motivational Theory

Additionally, Malone (1981), mentioned that specific cha-
racteristics of digital games create an environment whe-
re the intrinsically instructional motivation can occur. It is 
vital to analyze under what conditions games could help 
students feel motivated and what perceptions students 
have towards using games. It has been said to be intrin-
sically motivated in class. The students have to engage 
entirely in it. The following categories are established by 
Malone (1981), to talk about some characteristics of this 
motivation:

 • Challenge: It makes the activity fun, and also, to have 
a good game, it has to have a meaningful goal, a cer-
tain level of difficulty, or hidden information that can 
improve students’ participation in the game (Matheson 
& Spranger, 2001).

 • Fantasy: It is used to make activities more enjoyable. 
Piaget (1951) describes imagination as a child’s at-
tempt to “assimilate” prior experiences into their inter-
nal world with the least amount of “accommodation” to 
reality. A similar point of view about fantasy was stated 
by Freud (1950), who mentioned that children could 
invent their explanations of games, emphasizing the 
students’ egos.

 • Curiosity: there are two types of curiosity, sensory 
and cognitive. Sensory curiosity contains audio or vi-
sual effects such as different voices, bright colors, mu-
sic, and animations, which are some features that a 
game must have to call students’ attention. Cognitive 
curiosity is characterized by constructive feedback 
to maintain students’ motivation. In that way, they can 
understand and learn what they do not already know. 
Through games, students can develop their cognitive 
curiosity while following the game rules and objectives, 
and learners can receive immediate feedback on their 
actions (Matheson & Spranger, 2001).

Games involves entertainment with objectives and norms 
to develop various information and abilities (cognitive, in-
terpersonal, emotional skills) while also having fun (Garton 
& Copland, 2019). 
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Online Applications

Wordwall is a fascinating, interactive, and educational 
game application that can serve as a learning resource 
and assessment tool for students. It is used to create in an 
easy way instructive game with engaging quizzes inside 
of them. In addition, it offers a range of activities to create 
resources suitable for foreign classes (Aziz Fakhruddin et 
al., 2021).

Quizizz is also a similar Web 2.0 tool popular in the as-
sessment field. In this game, multiplayer in a classroom 
can perform an exciting set of questions to practice a to-
pic on the computer, smartphone, or Ipad. It provides an 
excellent presentation of existing or new questions crea-
ted by the teacher and immediate feedback after finishing 
the game (Yan mei et al., 2018). 

Effects of Games on Vocabulary Skill

Some studies have been carried out on the effect of using 
games on vocabulary learning. For example, some studies 
(Kalogiannakis & Papadakis, 2019; Ade Indrayana, 2022) 
have shown positive effects on vocabulary acquisition, 
and one of them showed a negative effect on learning. 
Four studies stated that the more exposure the learners 
have to games, the better the acquisition of vocabulary 
words is as long as such activities incorporate clear tea-
ching and learning goals. Besides, games are helpful in 
vocabulary acquisition because they improve students’ 
ability to memorize and remember words. Moreover, two 
of the studies (AlNatour & Hijazi, 2018) revealed that if stu-
dents practice the language, they could have better voca-
bulary acquisition; however, in one of the studies, games 
are considered as activities to fill time in the English class-
room and to enjoy and have fun harming teaching and 
learning. In addition, another study (Aslanabadi & Rasouli, 
2013) mentioned whether students play language games 
and whether they like playing. The vocabulary acquisition 
becomes subconscious.

Side effects

Some studies have shown the use of games. Students can 
improve their vocabulary as well as develop their commu-
nicative proficiency. Diverse aspects, such as language 
games, can meet the demands and preferences of today’s 
students (Silsüpür, 2017). While children are performing a 
game, they simultaneously are using the language, and 
as much as they interact with others, they are improving it 
unconsciously.

Effects on Grammar.

Grammar is an essential vocabulary sub-skill that must 
be mastered for language proficiency. Much research has 
been done in the past that focused on how well students 
performed when using online quizzes, but there have 
been very few studies on how well students improved their 
grammar when using Kahoot, Quizizz, and Wordwall.net. 

That study aimed to determine how well different online 
quiz programs may help students improve their grammar. 
The results of that study demonstrated that various online 
testing resources were very helpful in accelerating stu-
dents’ acquisition of grammar. Additionally, the students 
saw benefits from using several online quiz programs to 
help them understand language. This study’s results pro-
ved that these online quiz tools could effectively encou-
rage students to learn English grammar precisely in an 
exciting and engaging environment (Segaran & Hashim, 
2022).

Effects on Speaking

Students can master the vocabulary if they have the ability 
on the phonological system in speech, so it is necessary 
when they are playing to include this assessment process 
in which students are asked individually to pronounce the 
vocabulary word for each picture in order to practice it. 
Moreover, when playing with others, they usually produ-
ce some sentences and questions, express their ideas, or 
provide comments because they feel engaged and moti-
vated to perform the game (Aini & Ma’rifah, 2021). 

Impact on Students’ motivation.

Some studies (AlNatour & Hijazi, 2018; Alomari et al., 
2019; Papadakis et al., 2020) exposed that games enhan-
ced students’ motivation, engagement to the class, better 
attitudes and satisfaction toward their use. It is essential 
when students are starting a gamified learning task, be 
informed about how games can be used to help main-
tain them engaged in all the gaming time (Alomari et al., 
2019). Classroom games motivate learners and increase 
their cooperation (Silsüpür, 2017).

Effects on Students’ interaction.

Three studies (Silsüpür, 2017; Kalogiannakis & Papadakis, 
2019; Ade Indrayana, 2022) used games to promote in-
teractions between the people engaged in the English 
class. One of the studies stimulated interactions between 
the teacher and the student. Language games that invol-
ve doing or moving provide possibilities to communica-
te, use the target language at risk, and listen and infer 
from the context (Ade Indrayana, 2022). Hence, two stu-
dies show a positive impact on collaboration while stu-
dents play due to games that attract more attention when 
applied in the classroom to learn and practice between 
participants (Kalogiannakis & Papadakis, 2019).

MATERIALS AND METHODS

n this current section, the researcher discusses some pro-
cedures, the study sample, population, variables, instru-
ments, and procedures that will be used. The present re-
search is a mixed explanatory non-experimental method 
in which quantitative and qualitative data will be analyzed. 
Those methods can help to carry out the problem of the 
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study in a more precise way. The combination of those 
methods provides a better understanding of the research 
problem of this investigation. 

The study’s independent variable is teaching English lan-
guage vocabulary through language games to examine 
learning proficiency, motivation, and how students learn 
using games in their classes. The first stage of this study 
is quantitative, in which students’ vocabulary range is an-
alyzed through a diagnostic test. The qualitative results 
will be collected through questionnaires and observations 
to assess students’ perceptions and their motivation and 
satisfaction with using games implicitly. Then, the results 
will be interpreted from the studies’ recollections.

At Tecnico Salesiano Highschool, two subjects are taught 
in the English Language. One of them is English as a 
mandatory part of the curriculum on the campus, either 
the school or the high school, from first Grade until the 
third course of the Baccalaureate. Also, the school has 
a CLIL subject, Science, with students from the first To 
the seventh Grade. Years ago, the institution conduct-
ed inner evaluations to verify the students’ English level. 
With that evaluation, they could prove that it is necessary 
to implement some actions to accomplish the graduate 
profile proposed by the national curricula of EGB and 
BGU, where students finish their Baccalaureate and can 
get their B1 international certification. To this end, there 
is an increment of workload in the English Subject in the 
high school according to each Grade, with 6 or 7 hours of 
classes to empower the oral and written skills. The institu-
tion does a constant English level in almost all the levels, 
such as 7th Grade, 10th Grade, and the second and third 
course of Baccalaureate, where students from 7th Grade 
are assessed with a placement test. The 10th-grade stu-
dents have to achieve at least an A2 level with a standard 
evaluation called KEY, and the second-course students 
have to achieve a B1.1 level of English with the standard 
evaluation PET. In the last level of high school, in the third 
course of the Baccalaureate, the students have to have a 
B1.2 level. Being part of this goal, the institution has some 
laboratories with all the devices to practice, reinforce, and 
consolidate English skills. In the High School, there are 
several labs with headphones and microphones to prac-
tice speaking and listening skills, and each student has a 
computer on which to work. In the school, because of the 
physical space, there are only two computer labs where 
we can ask permission to arrive with the students and use 
them for the English Classes. For all those reasons, the 
population of this study is elementary students enrolled in 
the Second-Grade class D who were asked for parents’ 
permission before applying a diagnostic test to determine 
the vocabulary range students dominated at this age. The 
sample is chosen purposefully because this is the only 
second Grade assigned to the teacher researcher in this 
school year 2022-2023. It comprises approximately 36 
students of English as foreign language from the Tecnico 
Salesiano campus Carlos Crespi.

The pupils’ group does a diagnostic test to determine the 
degree of vocabulary they have at that level and to dis-
cern their previous knowledge of basic vocabulary. Then, 
examining the effects of Quizziz and Wordwall games in 
the learning process and their influence on students is es-
sential. In addition, a checklist observation is examined 
to perceive every single behavior, such as how motivated 
students will feel, their facial reactions, and how confident 
they will be while performing the games. Additionally, the 
participants interpret a yes-no questionnaire with approx-
imately ten questions. This questionnaire is adapted from 
(Creswell, 2014) and done in the first language L1 due 
to students unable to read and write in Second Grade. 
The pre-vocabulary test is used with approximately six 
questions with audio according to students’ ability to see 
the difference. It will be adapted by Uzun et al. (2013), 
in Appendix 1: Sample vocabulary quiz. The diagnostic 
test is applied to know the students’ prior knowledge of 
basic vocabulary focused on content from their books 
with a topic of interest. Different skills are evaluated in 
the diagnostic test to know their understanding of basic 
vocabulary. 

After identifying students’ deficits in basic vocabulary 
in second Grade, the research analyzes the impact of 
Quizizz and Wordwall games on vocabulary development 
in elementary EFL learners. The plan includes discover-
ing the effects of those games as part of the lesson plan 
to perceive the children’s reactions and whether they in-
creased their vocabulary range. To know students’ reac-
tions, paying attention to how motivated students will feel, 
how their facial reactions will be, and how confident they 
will be while performing a Quizizz or Wordwall game is 
necessary. 

RESULTS AND DISCUSSION 

After analyzing this investigation, different results are 
determined, showing diverse effects that Quizizz and 
Wordwall have on the student’s development, where it is 
evident that students have positive outcomes through the 
use of the games, which are going to be explained in the 
following table and paragraphs. 

Table 1. Quantitative results of the Vocabulary Test before 
Games Application.

Grades Sample Students

10 - 8 23 4

8 - 6 23 4

6 - 4 23 10

Less of 4 23 5

Total 23 23

Table 1 shows the quantitative results of a Diagnostic Test, 
which was applied to 23 students from Second Grade “D” 
to know their vocabulary range on that level. The test was 
a traditional one with four questions involving some skills 
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such as listening, reading, and writing. Speaking skill is 
not used to get actual results from the test. All the skills 
were used to test the vocabulary sub-skill students from 
the Carlos Crespi School have besides the 6 hours of 
English they have on the curriculum. The results reported 
that from the total sample of students, only four students 
have grades between 8 – 10. It is important to mention 
that no one got a perfect grade of 10.

Moreover, the other four students got grades between 6 – 
8, and most (10) got grades between 4 to 6, meaning they 
completed only half of the test correctly, showing partial 
vocabulary knowledge. Finally, five students got grades 
under 4, showing different problems recognizing basic vo-
cabulary. It is indispensable to mention that students can-
not read and write at that age, which is why picto-reading 
was used and guided the writing of words to asses those 
skills according to the student’s needs. This Diagnostic 
test was used to detect that students on that level have a 
limited vocabulary knowledge, so it is necessary to recog-
nize that at that level, students have to have a reasonable 
and adequate range of vocabulary as a base to go on in 
the learning process. 

There is a significant difference in the vocabulary learned 
through online games for teaching vocabulary and throu-
gh traditional methods. With a traditional class, students 
cannot develop their communicative and natural approach 
in a way where they spontaneously can acquire skills and 
maintain them active and motivated in the classes. Using 
games, students dynamically acquire vocabulary words. 
Nonetheless, they also can develop their speaking and 
grammar skills due to using games positively affecting the 
learning-teaching process. 

The findings of this study pointed out that while students 
learn through an online language game, they can quickly 
develop their social skills by interacting with their friends. 
Therefore, they developed the communicative approach 
as Papadakis et al. (2020), stated in their study saying 
that a game provides competition which is a feature that 
provides enjoyment and emotion to the students, which 
means when a class has a game as a part of their daily 
planning, it gives the opportunity of creating a different 
and innovative environment. With a game, all the students 
wanted to participate and were part of it until to win or 
got the best results possible. Furthermore, using Quizizz 
and Wordwall provides engagement and rewards to the 
students, motivating them to go on the game as much as 
they want. In that way, they can practice many vocabulary 
words because of the engagement. The rewards students 
can enjoy the most are playing the game twice or doing 
it individually and in pairs. These could be an excellent 
way to negotiate the student’s rewards while acquiring the 
vocabulary.

The results report that a game provides self-construction 
of the knowledge, which means students learn alone whi-
le they are performing the game as the constructivism 

theory states that learners’ behavior is a result of how a 
person processes information from their environment and 
their cognitive abilities showing active learning while they 
are exploring and performing the Quizizz and Wordwall 
application. 

Krashen mentions in his theory that students acquire 
skills better in contact with another speaker in the target 
language. It happens with using Quizizz and Wordwall 
applications due to the frequent interaction between tea-
cher-student and student-student to give feedback on 
their knowledge. Most of the time, students can extend 
their knowledge when they are in contact with students 
with better abilities in order to enrich themselves, and a 
game provides those advantages.

The games are undoubtedly considered a fundamental 
class part because they provide entertainment, engage-
ment, and innovation. All the reports show positive effects 
of using games in a Foreign Language Class. Students 
can feel motivated and excited to learn English. Different 
attitudes, emotions, and expressions are identified by stu-
dents when they are performing a game. Their reactions 
are expressed as high motivation, self-confidence, and 
less personal anxiety, which can help to acquire a better 
way to the second language, as Krashen mentioned in his 
book. 

Finally, since young pupils in the second Grade enjoy pla-
ying, utilizing computers, and using new technology, they 
actively combine playing with new technology, such as 
computers, to subconsciously learn vocabulary in a fo-
reign language. As Malone mentioned that a game has to 
use curiosity and fantasy and be a challenge; of course, 
online games provide those features —which are why stu-
dents enjoy it a lot— and they want to perform a game wi-
thout paying attention to its difficulty, but playing the game 
twice or more students are practicing and acquiring the 
skills unconsciously. The best, innovative, and adequate 
way to reinforce or practice an English class to acquire 
vocabulary at a level where students cannot develop all 
the language skills is by using games according to their 
needs and goals.

This research aims to determine the effects of using Quizizz 
and Wordwall games on vocabulary acquisition and the 
impact and perceptions that students have to perform 
these games. They show that using those games has a 
positive result on the students’ outcomes, not only in voca-
bulary acquisition but in an unconscious way in the spea-
king skill and grammar sub-skill. Quizizz and Wordwall 
were fun and accessible applications for the students to 
use. Features like memes as feedback for each question, 
multiple types of question templates, and the ranking list 
make students have fun while learning a foreign langua-
ge through those games (Fadhilawati, 2021). Quizizz and 
Wordwall, in addition, have numerous advantages that 
can improve the effectiveness of the learning process, 
such as an engaging learning medium that offers some 
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features like a game and can assist the teacher in varying 
the students’ learning styles, which motivates the students’ 
learning (Dwinta & Sapriya, 2020). Furthermore, because 
it is a free application, teachers and students can easily 
access Quizizz and Wordwall games. It is necessary to 
mention that those games can enhance the students’ mo-
tivation finding that students could remember, discover 
and consolidate many words and knowledge after using 
those game applications, which also helps to lower stu-
dents’ tension and anxiety in the learning process.

CONCLUSIONS

To conclude, game-based learning aims to create instruc-
tional tactics that can motivate students and transform 
the typical learning environment into one that is entertain-
ing, engaging, and friendly to learn (Truchly et al., 2019). 
Evidently, there is a transformation in the methodologies 
and strategies used to monitor the class having an orga-
nized class in a more dynamic, creative, and exciting way, 
leaving aside the traditional method where some words 
are memorized to achieve the short period goal with the 
use of games in foreign classes. In contrast, the games 
help to consolidate words in a meaningful manner. 

Overall, in this research, the implementation of using 
Quizizz and Wordwall is fun, giving motivation, easy to 
use, and easy to apply individually, in pairs, or in groups to 
maintain student interaction. On the other hand, for teach-
ers, those applications also gave positive results in the 
teaching process. They are simple, dynamic, and useful 
to implement in classes, utilizing the technological devic-
es that nowadays are an indispensable part of life. Based 
on the analysis that had been conducted, students do not 
have an appropriate vocabulary level as they must have in 
second Grade to start in the best way educational process 
as a base for the acquisition of the leading English skills. 
Learners can acquire vocabulary words meaningfully 
through games such as Quizizz and Wordwall because 
students with those applications feel motivated, engaged, 
confident, and excited to learn.

Furthermore, their anxiety is reduced due to the game’s 
entertainment, and they enjoy learning that way. Using a 
game as a mandatory part of the instruction to make the 
students know what they should do will be the best stra-
tegy to complement the curricular planning. The results 
of this research can serve as a reflection of the innova-
tion of learning through the implementation of Quizizz and 
Wordwall as the learning media because it is fun, easy 
to use; help students to acquire not only vocabulary but 
other skills like speaking or grammar through the com-
municative, natural approach, and makes the traditional 
class a more vivid experience.
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APPENDICES

Appendix 1. Vocabulary Test (before game application).

Name: 

Date: December 16, 2022.

1. Listen and color the correct animal. 

1

 

2

 

3

 

4
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Unscramble the words.

2. Listen the reading and circle the correct animals. 

3. Match the word with the correct picture.

                            cat

                            dog

There is a hen , and a cow  , in 

a farm   . I like to watch them eat and walk, 

specially to the sheep   because this is my favor-
ite animal.
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ABSTRACT

Given the relation between language and culture, the in-
corporation of local culture topics in the EFL classroom 
can serve as a means of fostering greater comfort among 
students when speaking in public. Therefore, the present 
study aimed to provide a closer look at EFL learners’ spea-
king performance by introducing local culture topics to 
speaking assignments in class. This paper reports the fin-
dings of a mixed methods study on the effect of local cul-
ture topics on speaking skills and motivation of a group of 
students at a high school in Cuenca, Ecuador. Quantitative 
data was collected through a pre-test and post-test based 
on the Attitude Motivation Test Battery (Gardner, 1985). 
Qualitative data was gathered through speaking rubrics, 
class observations, student questionnaires and teacher 
interviews to gauge students’ level of comfort during spea-
king activities and their perceptions on the incorporation of 
local culture as a focal point. While the quantitative results 
showed no statistical differences between the students’ 
pre and post motivation scores, classroom observations 
showed increases in their oral production and appreciation 
for local culture topics. Further research with a longer pe-
riod of intervention time is recommended.

Keywords: 

Local culture, anxiety, motivation, speaking skills.

RESUMEN

Dada la relación entre el lenguaje y la cultura, la incorpo-
ración de temas de cultura local en el aula de inglés como 
lengua extranjera pueden servir como herramienta para 
fomentar mayor comodidad entre los estudiantes al mo-
mento de hablar en público. Este artículo reporta los re-
sultados de un estudio de métodos mixtos sobre el efecto 
de temas de cultura local en destrezas orales y motivación 
de un grupo de estudiantes en un colegio secundario en 
Cuenca, Ecuador. Los datos cuantitativos fueron obtenidos 
a través de un pre y post-test basado en la prueba de acti-
tud y motivación de Gardner (1985). Los datos cualitativos 
fueron obtenidos mediante rúbricas, observaciones en cla-
se, cuestionarios a estudiantes y entrevistas a profesores. 
Si bien los resultados cuantitativos no mostraron diferen-
cias estadísticas significativas con relación a los puntajes 
del pre y el post-test de motivación, las observaciones de 
clase mostraron un incremento en la producción verbal 
de los estudiantes y su apreciación por temas locales. Se 
recomienda para futuras investigaciones una mayor canti-
dad de tiempo de intervención.

Palabras clave: 

Cultura local, ansiedad, actitud, motivación, destrezas 
orales.
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INTRODUCTION

Language is the medium through which a culture’s cus-
toms, morals, and principles are diffused. It is delivered 
as a means of communication and a carrier so that lan-
guage without culture is unimaginable, as is human cul-
ture without language (Sun, 2013). Since English is the 
most widely used lingua franca in the world, it is important 
to promote its spread, particularly by way of speaking. 
Through this skill, other language skills may be integrated 
as learners develop their vocabulary, grammar and even 
their writing in its process (Alahem, 2014).

Every individual in the world has been raised in a cer-
tain culture which has taken individual and collective di-
mensions (Romrome & Ena, 2022). There is an undenia-
ble link that connects language with culture, as acquiring 
any language is better accomplished in its cultural sense 
Alakrash et al., (2021). Consequently, in their role as edu-
cators, teachers should not treat their students as simple 
information receiving objects, but as human beings with 
their own lives, experiences, and culture (López-Gopar, 
2019). It turns the entire responsiveness of educators, le-
tting students have a voice, be critical about the society 
they live in, as well as understand and value their own 
culture.

According to Altman (2005) cited in (Albán & Cobo, 2016), 
through language, culture is transmitted and reinforced as 
the teaching learning process of the target language is 
influenced by culture. This is why some authors assert that 
teachers ought to include students’ local culture in class 
activities so they can explore their own culture and find si-
milarities and differences between the culture of the target 
language and their own native one (Albán & Cobo, 2016). 
It is therefore imperative to create a connection between 
curriculum content and the lived experience of students 
as individuals (Freire, 1998). Local culture-based lear-
ning may raise students’ appreciation of their local culture 
(Alakrash et al., 2021) and have a positive effect on their 
motivation while learning English as a second or foreign 
language. In addition, the use of local culture may also 
help lower students’ affective filter while talking about their 
own culture instead of speaking about topics that may 
seem too foreign to them. 

Nevertheless, there is much research focusing on the in-
tegration of local culture promoting reading and writing 
skills in different levels of education. Its effect in the use of 
local culture to expand speaking or listening skills in se-
condary education deserves further attention, especially 
in Ecuador and Latin America as many studies on those 
topics have taken place in countries of the Middle East. 
While many studies have shown the integration of local 
culture at elementary levels to improve speaking skills, 
in higher education levels the importance of this topic 
has not been studied as extensively. Existing studies that 
analyze the importance of adding local culture in English 
classes to improve different skills in this language, often 

show how students can compare their own culture with 
the foreign one(s). However, there does not appear to be 
clarity regarding the appropriate age of students whose 
speaking skills in English can be impacted through the 
usage of local culture.

Considering the impact of local culture in the EFL class-
room, the present study aims to analyze the motivation 
and oral production skills of a group of high school stu-
dents in an EFL class after using their own local culture to-
pics in their oral assignments as well as understand their 
perceptions about the practice as opposed to speaking 
about social aspects from other cultures. The research 
questions were formulated as follows:

What is the effect of using local culture topics on students’ 
motivation in the EFL class?

What are students’ perceptions after talking about Local 
Culture topics in a L2? 

Social development by Lev Vygotsky (1987), explains that 
the learning process in any human being is affected by 
socialization, as consciousness or awareness is a result of 
interacting with others. Along this process, the person ac-
quires their cultural morals, beliefs, and strategies to sol-
ve problems through keeping dialogues with other mem-
bers of the society. As mentioned by Scott & Palincsar 
(2013), sociocultural theory explains how each person’s 
mind is related to its cultural, institutional, and historical 
background, that is the reason why its focal point is the 
participation in social interactions as part of the psycho-
logical development. This theory explains learning as a 
social practice, as Vygotsky believed that parents, care-
givers, peers, and the culture at large are responsible for 
developing higher-order functions, for example specific 
structures and processes discovered by individuals can 
be connected to their interactions with others. This theory 
emphasizes on the way the learner accomplishes a task 
and by what means the communication between appren-
tices can scaffold and contribute to the L2 acquisition pro-
cess (Ellis, 2000).

No group or person is identical to another; sociocultural 
theory does not recognize that individuals can rise abo-
ve others in personal understanding which can become 
a drawback in the case of gifted students or those who 
have more knowledge of L2. Moreover, collaboration and 
participation vary from one learner to another. According 
to Vygotsky, there is a great difference in the development 
of the learner while they are interacting with another stu-
dent who is more knowledgeable (Vygotsky, 1987). As 
well, there are differences in skill in each learner, which 
could lead to learning limitations. Learners with learning 
disabilities or learning difficulties may not be able to take 
away the same meaning from group interactions as tho-
se learners without learning disabilities, as their instructor 
or teacher students will be accompanied in this process 
to help students with learning disabilities as they can be 



201
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

encouraged to develop their strengths in a way that they 
overcome or rise above their primary deficiency (Knox & 
Stevens, 1993).

SLA theory by Stephen Krashen (1982), consists of five 
main hypotheses: the Acquisition-Learning hypothesis, 
the Monitor hypothesis, the Natural Order hypothesis, 
the Input hypothesis, and the Affective Filter hypothe-
sis. In Krashen’s view language acquisition does not re-
quire extensive use of grammar rules and drills; rather, 
it requires meaningful interaction in the target language 
(natural communication). The affective filter is a theory 
from Second Language Acquisition which manifests that 
a learner who is nervous, anxious, or even suffers from 
self-esteem problems and believes itself unable to speak 
the second language, will not be able to receive any input 
(Lessard-Clouston, 2018). Krashen has established that 
teachers should create a comfortable, lower affective filter 
and motivation stimulating study environments where lear-
ners can develop higher self-esteem and greater sense 
of confidence and fulfillment as they are associated with 
the student’s emotional condition. According to Oxford 
(1996), the affective side of a learner influences their abi-
lity to acquire the new language in that way if a student 
feels a high affective filter, they will be blocked and will 
not acquire the L2 while learning, compared to another 
student who feels a low affective filter who will be able to 
acquire the language, as they feel relaxed. 

While Krashen’s affective filter theory served as a basis 
for this study in terms of the use of local culture topics to 
lower students’ affective filter (anxiousness, anger, etc.), it 
does not specifically address everyday life stresses and 
the fear of communicating in a L2 faced by many stu-
dents, who may feel terrified at the prospect of speaking 
in front of others no matter what the teacher does. The 
theory does suggest that emotional factors may distract 
learners in the language learning process and it might 
lead them not to be able to absorb what they should learn 
in class for some external factors such as their teacher’s 
unfriendly manners or classmates’ competitive attitudes 
(Krashen, 1985).

Krashen (1985), suggests that second language acqui-
sition will take place if a person obtains comprehensible 
input and reveals low affective filters, which includes moti-
vation, attitude, anxiety, and self-confidence, to allow that 
input (Du, 2009).

Motivation is attributed to the selection people go through 
when facing different experiences or goals which they will 
be able to reach or evade, and the degree of effort they 
will utilize while doing so (Keller, 1983). In other words, 
motivation is the persistence or effort individuals exert to 
reach a certain goal. According to Gardner (2005), peo-
ple have different reasons for their behaviors, also called 
motives, and there are “characteristics which reflect cog-
nitions, some reflect affect, and some reflect behaviors or 
behavioral intentions” (p. 4). If a person is motivated, they 

persist in accomplishing their goals, and show a desire to 
achieve them no matter the effort involved. In fact, moti-
vation is required to firstly initiate L2 learning and later the 
impelling cause to keep trying during the often-exhausting 
learning process; naturally all SLA factors involved in the 
learning process depend upon that motivation (Dörnyei, 
2005).

On the other hand, anxiety is considered the apprehen-
sion felt by students with physiological responses such as 
increased heart rate and offensive self-related thoughts, 
suffered by those individuals who are not fully skilled in a 
L2 when they are required to use that language (Gardner 
& MacIntyre, 1992). According to Alahem (2014), “anxie-
ty involves a pattern of physiological and psychological 
reactions like feeling stressed and overwhelmed with ne-
gative emotions, sweaty palms, accelerated heartbeats, 
queasy stomach, self-doubts and constant worry about 
things”. (p. 36).

Traditional education presumes learners are empty agents 
who receive knowledge from their teachers, but Critical 
Pedagogy (1984) is an approach that involves helping 
students become critically conscious about the uneven 
distribution of power. Knowledge should relate to and de-
velop from the lived experience of participants by raising 
awareness of the power relations embedded in society. 
The concept of the Critical Pedagogy by Freire (1984), is 
a teaching philosophy in which language is not simply a 
means to express or communicate, but a product cons-
tructed by the ways language learners recognize them-
selves, their social surroundings, their histories, and their 
potentialities for the future. Through the appropriate tools, 
any individual is able to observe personal and social rea-
lity as well as its contradictions, no matter how ignorant 
they may be, they are capable of looking critically at the 
world they live in and in that way, become conscious of 
their reality and deal critically with it.

Many research projects have been studied in different 
parts of the world about the inclusion of L1 and L2 in diffe-
rent activities to promote English learning in different stu-
dents of different ages. Research on this topic in Ecuador 
is limited as a large amount of these types of studies 
have taken place in the Middle East. Much of the existing 
research on the incorporation of local culture to an EFL 
curriculum have involved elementary levels to improve 
speaking skills while others have aimed to improve other 
skills such as reading. Studies among students in higher 
education levels is still scarce.

A study by Romrome & Ena (2022), in Indonesia found 
students’ motivation and vocabulary levels increased 
with the incorporation of local cultural topics in the EFL 
class, as well as critical thinking skills. It was also found 
that the development of students’ English skills including 
speaking, reading, and writing improved by using local 
culture content in learning English. As students’ confiden-
ce and motivation in learning English increased, so did 
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their vocabulary, confidence, and critical thinking skills. 
Similarly, Chin Lin (2008), studied the effectiveness of pe-
dagogies based on the affective filter theory with a focus 
on the connection between students’ interest, self-esteem, 
attitude, motivation, and the use of various student-cente-
red communicative activities designed to enhance confi-
dence and language acquisition. 

A study by Tazhitova et al. (2022), with students majo-
ring in pedagogical specialties in Central Asia aimed to 
study motivation after the integration of local materials and 
check the efficacy of a structural model used in EFL clas-
ses. It was found that teaching English including local ma-
terials had a positive effect on students’ motivation while 
learning a foreign language. 

Special attention has been focused on speaking skills insi-
de classrooms, as it demands significant effort and tends 
to be the least practiced inside the class as students 
tend to speak in their native language to communicate 
with their peers and foreign language teacher. Teaching 
speaking requires dealing with elements including correct 
pronunciation, morphology, and lexis as well as syntax, 
semantics, and fluency, among others (Bygate, 2001). But 
it can be extremely challenging for students to speak in 
the second Language with the naturality that they use their 
own language. This is often due to anxiety at the moment 
of communicating with others, even though speaking is 
the most common way for learners to communicate with 
others to reach their goals or to express their personal 
points of view or intentions (Torky, 2006). Nevertheless, 
despite the importance of developing this skill, it tends 
to receive the least attention in the classroom as many 
English teachers spend a significant amount of class time 
teaching grammar, focusing on reading articles or even 
translating them. In a study conducted in Indonesia by 
Saraswati et al. (2018), among first-year University stu-
dents, it was shown that the knowledge of the native and 
local culture was embedded in teaching speaking clas-
ses. It was through the local culture that a benchmark and 
departing point of teaching intercultural communication to 
students was understood.

According to Albán &Cobo (2016), “the process that 
allows the integration of L1 and L2 culture is known as 
an acculturation process”. Through this process, students 
can compare both cultures, thus enabling them to bet-
ter understand English culture and develop their learning 
process in an environment where they feel confident and 
less anxious. 

Among the studies conducted in Latin America, two stu-
dies in Ecuador and Colombia stand out. In Latacunga, 
Ecuador, Albán & Cobo (2016), studied how the L1 and 
L2 culture were integrated to promote 9th grade stu-
dents’ speaking skills and increase their interest to learn 
the English language. In a study by Pérez et al. (2018), 
the local culture of Barranquilla, Colombia, was the fo-
cus to improve students’ speaking skills with the purpose 

of reducing their affective filter. They focused on topics 
students were familiar with to reduce anxiety and mental 
blocks while speaking in English. 

Alakrash et al. (2021), found that after six years of expo-
sure to the local culture-based curriculum contents, stu-
dents’ skills were highly improved due to their high level of 
confidence, and this research also provides recommen-
dations about local culture-based curriculum to be used 
as a medium to develop EFL student’s language learning.

According to what has been seen in the previously men-
tioned investigations, conducted among younger school 
students and university students, the use of local cultural 
topics has had positive effects on their motivation, critical 
thinking skills and confidence while learning an L2. The 
Integration of L1 as a pedagogical tool should be con-
sidered in a classroom if the acquisition of L2 is a clear 
objective, especially if the goal is to foster speaking skills 
in students who may be terrified of speaking in front of an 
audience over fears of judgement for making mistakes. 

MATERIALS AND METHODS

To provide a wider perspective of the impact of local cul-
ture topics on students’ performance as well as their mo-
tivations, the study followed a mixed methods approach 
over a three-week period. Quantitative data was gathered 
via a pre-test and post-test survey with close ended ques-
tions to understand the students’ motivations in the EFL 
class at the onset and end of the intervention. A qualitati-
ve inquiry, in which an investigator conducts and in-depth 
investigation of an incident, activity, process or individuals 
(Creswell, 2009), was used to collect student perceptions 
through the use of various instruments. 

Pre and Post-tests Surveys: Gardner’s (1985), Attitude/
Motivation Test Battery (AMTB), which measures moti-
vation, instrumental orientation, anxiety, and attitudes 
towards learning English as a L2, was adapted and then 
completed by the participants through the digital tool 
Google Forms. Since its development, the test has been 
updated and used extensively by researchers around the 
world in second language research.

Rubric: To assign numerical scores to each student du-
ring their oral presentations (as required by the school 
curriculum), a rubric was used with the following para-
meters: fluency over four points, vocal variety over four 
points, anxiety shown over four points, preparedness over 
four points, and enthusiasm, body language and eye con-
tact over four points so that the final grade was over twen-
ty points. To prevent bias during each presentation, guest 
teachers were invited to grade each student individually 
according to their presentations (See Appendix 3). 

Questionnaire: seven students were selected rando-
mly according to their performance in class shown du-
ring the school year, 2 highlighted students, 3 average 
students and 2 low-score students. They were asked to 
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fill in a questionnaire with seven open-ended questions in 
which they were required to answer about their motivation 
and perceptions after the use of foreign and local cultures 
respectively.

Observation diary: During both presentations, the re-
searcher did not grade the students, as two guest tea-
chers were called to grade the students’ presentations in 
order to avoid biases during the investigation. Both guest 
teachers were also required to add any impression during 
the oral presentations. The researcher also annotated the 
observations found in each student while they were doing 
their expositions.

Teacher interview: Both guest teachers were interviewed 
about their perceptions during both presentations. In tho-
se interviews they were asked four open-ended questions 
in which they presented their opinions about the general 
students’ expositions.

The participants were 56 EFL high school students, 18 
(33%) of whom were male and 38 (67%) of whom were 
female. Their ages were 15 years old (n=2; 4%), 16 
(n=53; 95%), and 17 (n=1; 1%) from two classrooms of a 
Junior level in Unidad Educativa Particular La Asunción. 
All students were born and raised in Ecuador and shared 
Spanish as an L1. 

The focus group selected in the last phase of the research 
project comprised seven students according to their ave-
rage scores and who also had the consent of their parents 
to take part in the study. While all students accomplished 
the planned tasks as part of the curriculum, only seven 
took part in the final focus group questionnaire. 

This research intended to use an inductive reasoning to 
process the data, draw conclusions about the usage of 
local culture topics in their oral presentations in order to 
help them feel less anxious and unmotivated, as the idea 
of qualitative researches are concerned about revealing 
the way people feel or think about the situations they are 
facing at that moment (Thorne, 2000). A constant com-
parative analysis was used to generate knowledge about 
common patterns and experiences from the participants.

Before developing this research project, a meeting with 
the principal of the school took place to inform and ask 
for the corresponding approval to conduct this research 
(Appendix 1). After the approval was conceded, partici-
pants and their parents were required to sign a consent 
form authorizing their participation as the participants 
were minors. Once permission was granted, the teacher 
started working in the classrooms with the students. 

Phase I

During the first phase, a survey was created by adapting 
the AMTB (Appendix 2). Three students who were not part 
of the group of participants tested the survey to check for 
clarity and length of time needed to complete it. After co-
rrections were done based on the feedback from the pilot 

test, the survey was conducted among all 56 participants 
via Google forms online as a pre-test.

In class, students were introduced to two culture-based 
example topics, one from an English language culture 
and another from a local culture by the teacher to help 
them understand the purpose of their oral assignments. 

Phase II

In the second phase, after the teacher’s explanation, stu-
dents worked in groups of three or four to first choose a 
topic of their preference to investigate. As part of the me-
thodology, students were given more time to think about 
the development of their own topic. Two weeks later, they 
were provided with time to gather in groups to discuss 
and build their presentations. Students were also direc-
ted to do two presentations with the same general topic, 
one about a foreign English-language country and one 
about their own country; some students then selected to-
pics such as famous restaurants, political matters, sports, 
and architecture, among others, in both cultures. Students 
were given three-class periods to write their findings in a 
presentation on Canvas or PowerPoint. 

Phase III

In the third phase, students presented their assignments 
about the foreign country, and one week later, they focu-
sed on their own culture topic. For both presentations, two 
teachers from the same school, who were not the students’ 
school year teachers, but guest teachers, graded them 
individually in terms of: fluency, vocal variety, anxiety, pre-
paredness, enthusiasm, body language and eye contact 
while the researcher took notes of the same variables on 
each student, with the help of a rubric. (Appendix 3)

Phase IV

At the end of the intervention, all the students completed 
the post ATMB test. Seven of them, selected based on 
their scores in class (two high, three intermediate and two 
lower scores) were interviewed on their feelings, percep-
tions, motivations, and anxiety during both presentations. 
The pre and post test results and feedback were comple-
mented with the observations made by the teachers who 
participated in the intervention, which is recommended to 
provide detailed accounts of the teacher points of view as 
the research advanced (Mackey & Gass, 2005)

RESULTS AND DISCUSSION 

The quantitative data were analyzed using the Wilcoxon 
Signed Rank Test, which is a non-parametric test based 
on differences between dependent or related groups of 
ordinal data. Usually referred to as a counterpart to the 
paired t-test, the Wilcoxon Signed Rank Test is conside-
red appropriate for situations where a dependent sample 
undergoes an evaluation, a treatment and then another 
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evaluation (Lind, et al., 2012). For the present study, the two groups of ordinal data were obtained from the scores re-
corded in the pre and post ATMB test.

The level of significance, also called a “critical value” or “alpha,” was established at 0.05 (p<0.05 or a 95% confiden-
ce interval), which has also been recommended in second language research (Mackey & Gass, 2005). The p value 
method for testing a hypothesis involves weighing the evidence against the null hypothesis, which implies there is no 
statistical difference between two groups of data. The p value method determines how likely an observed result is due 
to chance, so a small p value (close to 0.00) implies the null hypothesis, which is that there is no statistical differen-
ce between two sets of data, should be rejected in favor of the alternative hypothesis (Doane & Seward, 2016). After 
analyzing the mean scores of the pre and post-test, there was no statistical difference in instrumental orientation among 
the participants before and after the treatment as shown in Tables 1, 2, and 3.

Table 1. Instrumental Orientation.

Descriptive Statistics

 N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum

Percentiles

25th 50th (Median) 75th

Instr_Orient
_Pre 56 3.7770 .81982 1.00 5.00 3.5000 4.0000 4.3300

Instr_Orient
_Post 56 3.8400 .74230 1.67 4.83 3.6700 4.1700 4.3300

As shown in Table 2, numerically speaking, twenty-four participants’ instrumental orientation was higher in the pre-test (prior to 
treatment) than in the post-test. Twenty-three participants’ instrumental orientation increased after the treatment, and nine partici-
pants’ instrumental orientation remained the same after the treatment.

Table 2. Wilcoxon Signed Ranks Test.

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

Anxiety_Post - Anxiety_Pre Negative Ranks 24a 21.85 524.50

Positive Ranks 23b 26.24 603.50

Ties 9c

Total 56

a. Instr_Orient_Post < Instr_Orient_Pre

b. Instr_Orient_Post > Instr_Orient_Pre

c. Instr_Orient_Post = Instr_Orient_Pre

Table 3 shows an asymptotic significance of .675, which is higher than the established p value of 0.05. Thus, there was 
no statistical difference in instrumental orientation among the participants before and after the treatment.

Table 3. Test Statisticsa.

Instr_Orient_Post - Instr_Orient_Pre

Z -.419b

Asymp. Sig. (2-tailed) .675

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

Table 4 shows the mean scores obtained in the Anxiety about language learning portion of the ATMB in the Pre-Test 
and Post-Test. 
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Table 4. Anxiety Levels.

Descriptive Statistics

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
Percentiles

25th 50th (Median) 75th

Anxiety
_ Pre 56 3.0488 .97842 1.00 5.00 2.2825 3.0650 3.7500

Anxiety
_Post 56 3.0041 .89213 1.25 4.50 2.2500 3.1300 3.6300

As shown in Table 5, twenty-four participants’ anxiety levels increased after treatment in the pre-test, while there were 
twenty-eight participants’ anxiety levels decreased after the treatment compared to the pre-test, and finally, four parti-
cipants’ anxiety levels remained the same after treatment.

Table 5. Wilcoxon Signed Ranks Test.

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

Anxiety_Post - Anxiety_Pre Negative Ranks 24a 28.00 672.00

Positive Ranks 28b 25.21 706.00

Ties 4c

Total 56

a. Anxiety_Post < Anxiety_Pre

b. Anxiety_Post > Anxiety_Pre

c. Anxiety_Post = Anxiety_Pre

Numerically speaking, the highest pre-test score (3.34) recorded for Anxiety was for the following question: Me siento 
ansioso (a) de que otros estudiantes de la clase, se rían de mí cuando yo hable en inglés / I feel anxious about other 
students in the class laugh at me when I speak English. The post test score for the same question was 3.07.

For the question: Me preocupa que otros estudiantes en mi clase hablen mejor inglés que yo / I am worried about the 
fact that other students speak better English than me, a similar numerical decrease was recorded, with a 3.3 score out 
of five in the pre-test and 2.66 in the post-test. This refers to concerns about others speaking better.

Table 6 shows an asymptotic significance of .877, which is higher than the established p value of 0.05 and requires 
the acceptance of the null hypothesis. Thus, there was no statistical difference in anxiety levels among the participants 
before and after the treatment, even though the anxiety levels as indicated by the scores were critically high in some 
students at the start of the treatment. 

Table 7 shows the pre and post-test mean scores for the section on Attitudes towards learning English.

Table 7. Learning Attitudes.

Descriptive Statistics

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
Percentiles

25th 50th (Median) 75th

Attitudes
Learning_
Pre

56 3.6621 .62323 2.22 4.89 3.2800 3.6950 4.1425

Attitudes
Learning_
Post

56 3.6048 .59756 2.00 4.78 3.1150 3.6400 4.0450

As shown in Table 8, twenty-five participants’ learning attitude scores were higher after treatment in the pre-test, while 
there were twenty-nine participants’ whose scores decreased after the treatment compared to the pre-test, and finally, 
two participants’ scores remained the same after treatment. 
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Table 8. Wilcoxon Signed Ranks Test.

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

Att_Learning_Post - Negative Ranks 29a 29.29 849.50

Att_Learning_Pre Positive Ranks 25b 25.42 635.50

Ties 2c

Total 56

a. Att_Learning_Post < Att_Learning_Pre

b. Att_Learning_Post > Att_Learning_Pre

c. Att_Learning_Post = Att_Learning_Pre

Table 9 shows an asymptotic significance of .357, which is higher than the established p value of 0.05 and requires 
the acceptance of the null hypothesis. Thus, despite slight numerical decreases in the scores, there was no statistical 
difference in learning attitudes among the participants before and after the treatment.

Table 9. Test Statisticsa.

Att_Learning_Post - Att_Learning_Pre

Z -.922b

Asymp. Sig. (2-tailed) .357

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

Table 10 shows the pre and post-test mean scores for the motivational intensity section of the ATMB test. 

Table 10. Motivation.

Descriptive Statistics

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum
Percentiles

25th 50th (Median) 75th

Motiv_Inten_Pre 56 2.1607 .31082 1.40 2.70 1.9250 2.2000 2.3750

Motiv_Inten_Post 56 2.1125 .28095 1.40 2.70 1.9000 2.1000 2.3000

Table 11 shows twenty-three participants’ motivational intensity scores were lower after treatment in the pre-test, while 
there were eighteen participants’ whose scores were higher after the treatment compared to the pre-test, and finally, 
fifteen participants’ scores remained the same after treatment. 

Table 11. Wilcoxon Signed Ranks Test.

Ranks

N Mean Rank Sum of Ranks

Motiv_Inten_Post - Negative Ranks 23a 22.70 522.00

Motiv_Inten_Pre Positive Ranks 18b 18.83 339.00
Ties 15c

Total 56
a. Motiv_Inten_Post < Motiv_Inten_Pre

b. Motiv_Inten_Post > Motiv_Inten_Pre

c. Motiv_Inten_Post = Motiv_Inten_Pre

In Table 12, an asymptotic significance of 0.232 can be observed, which is lower than the established p value of 0.05. 
Therefore, there was no statistical difference in level of motivation intensity after the treatment, despite the apparent 
numerical decreases in the scores from the pre- test.
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Table 12. Test Statisticsa.

Motiv_Inten_Post - Motiv_Inten_Pre

Z -1.194b

Asymp. Sig. (2-tailed) .232

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

While there was no statistical difference in the distinct 
motivation levels measured among the participants after 
the treatment, a difference was observed in the grades 
obtained by the students during their oral presentations 
about local cultural topics. Of the 56 students who parti-
cipated, thirty-seven obtained a higher score after the se-
cond round of presentations compared to the first where 
the students presented topics related to the culture of fo-
reign countries. Nine students’ grades remained the same 
in both presentations, while ten students obtained a lower 
score during the local culture presentation (see Table 13). 

Table 13. Student presentation scores.

Scores obtained # Students %

Students with the same scores in the 
Local Culture presentation 9 16

Students with lower scores in the Lo-
cal Culture presentation 10 18

Students with higher scores in the 
Local Culture presentation 37 66

Total 56 100

Student comments

In Phase IV, seven students were asked about their per-
ceptions, motivation, and level of anxiety after both pre-
sentations, one about a foreign country topic and later on, 
another about a local culture topic, different answers were 
provided by the students.

Six out of seven students manifested they get nervous 
when they must speak in English in front of an audience. 
The only student who felt confident about talking in front of 
other people, considered he has gotten enough prepara-
tion to do it, as he has attended many courses. Four stu-
dents from the seven interviewed, commented that they 
seem to have a positive reaction while talking about their 
own culture in the second language as a new experience. 
Dafne noted, “More than feeling more motivated, this kind 
of activities help me to practice my pronunciation and how 
to explain them to native English speakers.

José mentioned as well, “those are things that I know well 
as they are part of my culture and I know what I am talking 
about.” María Celeste noted, “Yes, I feel more motivated 
while talking about my culture as I can expose to other 
people things related to my culture… I can even share tho-
se topics with foreigners.” This perception was also held 

by Josué, who manifested, “Yes, I feel more motivated whi-
le talking about my culture, even though we do not see 
many things every day, they are around us and they are 
interesting for us.”

Dafne mentioned “I was more confident as I added less 
information and studied more to do my presentation about 
my local culture” Mónica said that she felt the same way 
in both presentations, but for the second one, about her 
local culture, “I felt self-reliant as I studied and practiced 
my presentation” On the other hand, Paula mentioned “I 
felt more nervous presenting this topic as I got the felling 
some people were judging me as I pronounced incorrect-
ly some words” referring herself to the presentation about 
the local culture, she also referred about this presentation 
as not necessarily more motivating as “she suffers nervous 
breakdowns whenever she has to talk about something”. 
Ian said that nothing changed in the second presentation 
as he was equally nervous about not pronouncing the 
words in his presentation in a correct manner.

Seven out of seven students said they were interested in 
continuing to participate in activities like this in the future 
to improve their English in terms of pronunciation and con-
trol their anxiety when speaking in front of an audience.

Teachers’ observations

Two teachers were invited to grade students during both 
oral presentations. It is important to highlight that in each 
presentation both teachers had a rubric to assign a score 
for each student, as well as a space where they could wri-
te observations. None had the students’ previous scores 
or observations in their hands during the second presen-
tation, so they could not compare the first presentation (fo-
reign culture topic) to the second one (local culture topic). 

The theme of familiarity was expressed in both teachers’ 
observations when asked about the mood or emotional 
state of the students as they were completing their assig-
nment in class regarding the topic from the foreign coun-
try in comparison to the exposition of our country’s topic. 
Teacher 1 expressed, “More confidence was seen during 
the presentation of our country’s projects” while teacher 
two mentioned, “Even they showed interest in the topics 
they were talking about, it was possible to see more ner-
vousness and anxiety while talking about topics were not 
too familiar for them. However, while talking about national 
topics, there was more confidence, as some have been 
known by the students ever since they were kids.”

Both teachers referred to what they noticed during the 
students’ presentations. Teacher 1 explained there was a 
“lack of eye contact in the majority of students,” as well 
as the fact that some of them “who were not prepared, 
got really nervous as it could be perceived in the tone of 
their voices, the movements of their hands, and the move-
ment of their whole bodies.” Teacher 2 also expressed that 
“the most notorious indicators of anxiety and nervousness 
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were the swaying of the students as well as the hands in 
their pockets, the way many of them were looking at the 
ceiling or turning to the board or cellphone to read their 
presentations…Even though this was even more evident 
during the first presentation.” 

The main emphasis of this research was to explore the 
effect of using local culture topics on students’ motivation 
in the EFL class as well as to hear to their perceptions 
after talking about Local Culture topics in a L2. 

Through the lens of Critical Pedagogy (Freire, 1998), it 
was observed that learners acquired critical overview 
of the local cultural topics spoke about in their presen-
tations. Many students’ confidence seemed to increase 
during interactions with their peers, which required them 
to remember and the different topics they were working 
with. Additionally, through integrating L1 and L2 culture, 
students were able to acquire a cultural awareness by dis-
cussing similarities and differences among both cultures, 
as well as identifying different manifestations of a specific 
culture. This outcome is consistent with previous research 
(Albán & Cobo, 2016; Pérez et al., 2018) on the integration 
of L1 and L2 cultures.

While no statistical changes could be observed from pre-
test compared to the post-test in terms of instrumental 
orientation, anxiety levels, learning attitudes and motiva-
tion, the qualitative data presents a slightly different pic-
ture of what occurred in the classroom. Through obser-
vations and students’ own self-reported perceptions, by 
focusing on local culture topics, students felt more familiar 
with the theme they were presenting as they knew in ad-
vance through their personal experience things related to 
the topic. This is does not always occur when the sole 
source of topics is from EFL textbooks, which tend to de-
pict foreign customs and traditions. It can be interpreted 
that the act of using an L2 to speak about a topic that 
is closer to the student’s own personal experiences can 
indeed lower their affective filter, thus fostering a greater 
sense of relaxation (Saraswati et al., 2018).

Students also appeared to be interested at the prospect of 
repeating this type of activity in the future to improve their 
skills in the L2 and as a means of managing their nerves 
when they must speak in front of an audience. 

CONCLUSIONS

Some limitations were found during this research, most 
notably in terms of time. One issue was related to vaca-
tion time, which was not considered when planning the 
timeline as well as the break after exams. There were also 
unexpected additional holidays and cultural and civic ac-
tivities that took place in the Institution that interrupted the 
intervention. It is also important to highlight the disinterest 
of many students who were asked repeatedly to deliver 
the signed consents by their parents or to do the surveys 

online; this is an important consideration as it can delay 
the planned activities.

For further research on this topic would benefit greatly 
from a longer intervention time, such as a school term. In 
the present study, the intervention lasted approximately 
three weeks, which may not have been long enough to 
warrant statistical differences in motivation levels. A lon-
ger intervention time might yield different statistical results 
as well as perceptions from the participants.
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APPENDIXS

Appendix 1. Consent to participate in academic research

Introduction

I am undertaking a study to explore the Impact of Local Culture topics in EFL students’ motivation on speaking skill 
development in the language learning classroom. This form will describe the purpose and nature of the study. You have 
been selected for this research for several reasons. First, because I have been assigned as your English teacher for this 
school year and second because you are a student in the Junior high school section, which is a major focus of the study. 

Please take whatever time you need to discuss this study with me. The decision to allow the use of your information is 
yours. If you decide to participate, please sign and date the last line of this form.

Background and purpose of the study

I am interested in measuring the Impact of Local Culture topics in EFL students’ motivation on speaking skill develop-
ment in the English language classroom. I hope to use what is learned through the research to improve the quality of 
language learning and teaching, and contribute to the growing body of knowledge in the area of language learning 
research.

General Plan

For this research, classes will be conducted as usual, but with an added focus on oral presentations with foreign and 
local cultural topics. The lessons will follow the regular curriculum and evaluations. The study will last throughout the 
whole first term until march 2023, during this school year. All students will be involved in speaking tasks, but only the 
ones who want to participate will be recorded in audio and video for the research. 

Confidentiality

All data collected as a result of this study will be kept confidential, including your name and grades. The choice to have 
your data used is completely voluntary and you may withdraw your permission to use the data at any time. If you have 
any questions, you may contact me at the following email address: margaritareyes@laasuncion.edu.ec. Please accept 
my most sincere appreciation for your participation in this study. 

Kind regards,

Margarita Reyes Hermida.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participant’s consent

I have read and understood the information provided in this Consent Form. I voluntarily agree to participate in the study.

Student’s Name Legal Representative’s Signature

Date
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Consentimiento para participar en investigaciones académicas

Introducción

Estoy realizando un estudio para explorar el Impacto del uso de temas de la Cultura Local para mejorar la motivación 
de los estudiantes en tareas de presentación oral, en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Este formulario 
explicará el propósito y naturaleza del estudio. Usted ha sido seleccionado para esta investigación por varias razones. 
En primer lugar, porque me han designado como su docente de Inglés durante este año lectivo, y en segundo lugar 
porque usted es alumno(a) del Segundo de bachillerato, mismo que forma parte integral de este estudio. Por favor, 
tome el tiempo que sea necesario para dialogar sobre este estudio conmigo. La decisión de permitir el uso de su infor-
mación es suya. Si decide participar, por favor coloque su firma en la última línea de este formulario con la fecha actual. 

Antecedentes y propósito del estudio

Estoy interesada en medir el impacto del uso de temas de la Cultura Local en la motivación en el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera. Espero utilizar los resultados de esta investigación para mejorar la calidad del aprendizaje y 
enseñanza de inglés y contribuir al conocimiento en el área de investigación sobre aprendizaje de idiomas en general.

Plan General

Para esta investigación, las clases se manejarán de manera normal, pero con un enfoque adicional en el cual se añadi-
rán presentaciones orales acerca de temas culturales de nuestra cultura y de culturas de habla inglesa. Las clases se 
desarrollarán según las planificaciones (Puds) y las evaluaciones planeadas. El estudio durará hasta el mes de marzo 
de 2023. Todos los estudiantes participarán en las actividades dentro de clases, pero sólo aquellos quienes quieran 
participar en este estudio, serán grabados en audio y/o video para el proyecto. 

Confidencialidad

Todos los datos recopilados como resultado de esta investigación se mantendrán confidenciales, incluyendo su nom-
bre y sus notas de aporte. La decisión de permitir el uso de su información es completamente voluntaria y usted po-
drá revocar el permiso otorgado en cualquier momento. Si tiene cualquier inquietud, puede contactarse conmigo al 
siguiente correo electrónico: margaritareyes@laasuncion.edu.ec. De antemano le doy mi sincero agradecimiento por 
su participación en este estudio.

Saludos cordiales,

Margarita Reyes Hermida 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consentimiento del Participante

He leído y he comprendido la información brindada en este formulario de consentimiento. Yo doy mi permiso para 
participar en el estudio de manera voluntaria.

______________________________                 __________________________________

Nombre del estudiante    Firma del representante legal

______________________________ 

Fecha    
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Appendix 2. Attitude Motivation Test Battery

The following is the AMTB (Attitude Motivation Test Battery) model by Gardner from which some questions might be 
used as a reference for the survey and focus group questionnaires. 

Following are a number of statements with which some people agree and others disagree. 
Please circle one alternative below each statement according to the amount of your agreement or disagreement with 
that item. The following sample item will serve to illustrate the basic procedure. 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES

Adapted from: Mackey & Gass (2005); and Pascale /Marchi (2011).

Parte I - Información básica    

Conteste las siguientes preguntas.

1. Nombre:        

2. Edad:      

3. Sexo: F □ M □

4. ¿Ha estudiado en otro colegio que NO sea La Asunción?

Si □ No □ En caso de que su respuesta sea SI, 

especifique la Institución _____________________________

5. ¿Ha estudiado Inglés en algún Instituto fuera del colegio?

Si □ No □
Instituto:    

Tiempo:    

6. ¿Además de su lengua materna y el inglés, usted habla otro idioma? Si su respuesta es si, indique qué idioma.

Si □ No □

Idioma:    

7. ¿Cómo considera su grado de conocimiento del idioma inglés de acuerdo al 
nivel que está cursando actualmente?

Excelente □
Bueno □
Regular □
Básico □

8. ¿Ha estado en algún país de habla inglesa (ej. Canadá, E.E.U.U., Australia, Inglaterra, etc.)?

Si su respuesta es no, pase a la pregunta 10.

Si □ No □
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9. Si su respuesta a la pregunta anterior es si, ¿Por cuánto tiempo estuvo 
en ese país?

Menos de un mes □
De un mes a tres meses □
De tres meses a seis meses □
De seis meses a un año □
Más de un año □

10. ¿Tiene usted posibilidades de hablar inglés fuera del aula de clase?

Si □ No □

Parte V - Intensidad Motivacional

1. Pienso en lo que he aprendido en mi clase de inglés:

a) muy frecuentemente

b) casi nunca

c) de vez en cuando

2. Si la materia de inglés no fuera parte de la malla curricular, yo:

a) podría aprenderlo en situaciones cotidianas (por ejemplo: leer libros o periódicos, o hablar cuando sea posible.)

b) no intentaría aprenderlo

c) trataría de conseguir clases de inglés en otra parte
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3. Cuando tengo problemas de comprensión durante la clase de inglés, yo:

a) inmediatamente pido ayuda al profesor o a un compañero

b) únicamente solicito ayuda antes del examen

c) lo olvido

4. Cuando se trata de deberes de inglés, yo:

a) le pongo algo de esfuerzo, pero no tanto como podría

b) trabajo muy cuidadosamente, asegurando entender todo.

c) solamente lo reviso rápidamente

5. Considerando como yo estudio el inglés, honestamente puedo decir que yo:

a) hago únicamente lo suficiente como para aprobar el curso

b) aprobare el curso por pura suerte o inteligencia porque hago muy poco.

c) realmente hago un esfuerzo para aprender

6. Si mi profesor quisiera que alguien hiciera un trabajo extra de inglés, yo:

a) definitivamente no me ofrecería

b) definitivamente me ofrecería
c) únicamente lo haría si el profesor me lo pide

7. Luego de recibir los trabajos de inglés corregidos por el profesor, yo:

a) siempre los vuelvo a escribir para corregir mis errores.

b) los olvido

c) los reviso, pero no corrijo los errores

8. Cuando estoy en la case de inglés, yo:

a) ofrezco la mayor cantidad de respuestas posibles
b) solamente respondo las preguntas más fáciles
c) nunca digo nada

9. Si tuviese que escoger un tema para hablar en mi clase de inglés:

a) no me importaría el tema
b) buscaría un tema que me interese al menos un poco
c) trataría de hablar de algo que conozco muy bie

10. Si tuviese que exponer algo en mi clase de inglés yo:

a) Me prepararía mucho para no equivocarme.
b) Trataría de escribir todo lo que debo decir en un papel, para leerlo durante la exposición.
c) No me interesaría en lo absoluto.
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Appendix 3. Rubric

The following Rubric was used to grade students while they were doing their presentations.
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RESUMEN

En el trabajo se propone un sistema de transferencia de 
tecnología para países latinoamericanos partiendo del 
modelo latinoamericano de trasferencia de tecnología y la 
información digital obtenida. Se utilizan métodos teóricos 
teniendo en cuenta el análisis de información cualitativa, 
los datos cuantitativos se precisan desde el número de 
documentos específicos de acceso digital. El modelo la-
tinoamericano de trasferencia de tecnología evidencia la 
necesidad de establecer proyectos y oficinas de trasferen-
cia de tecnologías a lo cual se agrega una vigilancia de los 
resultados transferidos. Se confirmó que las Instituciones 
de Educación Superior necesitan observatorios de vigi-
lancia tecnológica para evaluar los cambios, tendencias 
y posibles trasformaciones en la puesta en práctica de los 
procesos y sistemas de transferencia de tecnologías. En 
conclusión, los países Latinoamericanos podrían desarro-
llar nuevos modelos o sistemas de transferencia de tec-
nologías enfatizando cambios en el sistema de relaciones 
entre los elementos claves en particular la Universidad y el 
sector empresarial e incluir las oficinas de transferencia de 
tecnologías como ente articulador entre ambos.

Palabras clave: 

Modelos, transferencia, tecnología, empresa, 
universidades.

ABSTRACT

The paper proposes a technology transfer system for Latin 
American countries based on the Latin American model 
of technology transfer and the digital information obtai-
ned. Theoretical methods are used taking into account 
the analysis of qualitative information, quantitative data is 
required from the number of specific digital access docu-
ments. The Latin American model of technology transfer 
shows the need to establish technology transfer projects 
and offices, to which is added a monitoring of the trans-
ferred results. It was confirmed that Higher Education 
Institutions need technological surveillance observatories 
to evaluate changes, trends and possible transformations 
in the implementation of technology transfer processes and 
systems. In conclusion, Latin American countries could de-
velop new models or systems of technology transfer em-
phasizing changes in the relationship system between the 
key elements, in particular the University and the business 
sector, and include the technology transfer offices as an 
articulating entity between the two.

Keywords: 

Models, transfer, technology, company, universities.
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INTRODUCCIÓN 

En la última década del presente siglo coexisten diversas 
formas de interpretar la transferencia de tecnología, des-
de los modelos y sistemas de transferencia hasta los pro-
yectos estructurados. Lo complejo y necesario del tema 
se evidencia en los trabajos de Barberá et al. (2004); 
Zarazúa et al. (2009); Zulueta et al. (2014); y Maldonado 
(2019); sugieren propuestas de trasferencia de tecnolo-
gías, el empleo de las patentes en el sector empresarial y 
modelos que también se presentan como soluciones para 
la trasferencia de tecnologías. Otros autores se enfocan 
en la transferencia de conocimientos en sectores espe-
cíficos de la sociedad lo cual incluye procesos de ges-
tión empresarial y a las relaciones Universidad empresa 
(Padrón & Losa, 2021) como es el caso. Fue prioridad 
en sus trabajos la innovación. Por otra parte otros auto-
res han considerado esencial la gestión de gobierno y los 
cambios que se necesitan de forma centralizada (Alonso, 
2021) para acelerar la distribución de recursos financie-
ros y de impacto socioeconómico.

Como se ha podido apreciar en Latinoamérica existe di-
versidad de enfoques y experiencias prácticas respecto 
a la transferencia de tecnología, en tanto sigue siendo de 
importancia las instituciones universitarias como uno de 
los elementos claves que generan resultados de investi-
gación e innovación. 

La existencia de los observatorios de vigilancia instalados 
en las principales universidades de Latinoamérica, los 
modelos teóricos de trasferencia y sistemas son restringi-
dos a develar servicios de obtención de información tec-
nológica, en cambio poco a la articulación de procesos 
de trasferencia tecnológica. En este sentido, las univer-
sidades buscan herramientas de identificación y evalua-
ción tecnológica para valorar la información disponible, 
promover cambios en la forma en que transfieren la tec-
nología generada, mayormente en respuesta a la estruc-
tura dada en cada país ósea estados, municipios o pro-
vincias. Por consiguiente, las universidades intervienen 
junto al sector productivo privado o estatal para cumplir 
con los objetivos estratégicos e incidir en la mejora pro-
ductiva y generar sostenibilidad de los resultados obteni-
dos en conjunto. Del mismo modo los efectos e impactos 
tecnológicos que logran de conjunto Universidades y em-
presas en determinada esfera socioeconómica permiten 
hacer visible el trabajo gerencial de la Universidad en co-
rrespondencia con su compromiso ante los organismos 
nacionales de cada país. 

En otro sentido, la Organización para la cooperación y 
el desarrollo económicos (OCDE) presentó una publica-
ción denominada Perspectivas de la OCDE en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en América Latina 2016, la infor-
mación confirma los acelerados cambios tecnológicos 
que han ocurrido en los últimos años, los que tienen y 
tendrían un profundo impacto en economías y socieda-
des. Explica que el cambio tecnológico es una mega 

tendencia significativa en Latinoamérica, lo cual reconfi-
gura constantemente economías y sociedades profundi-
zando el interés por construir modelos o sistemas que di-
namicen el proceso de trasferencia tecnológica en cuatro 
áreas principales, biotecnologías, materiales avanzados, 
tecnologías digitales, y energía y medio ambiente como 
denominación de áreas de las ciencias. Es el contexto en 
que los autores del actual escrito han incursionado.

Sin embargo, en esos análisis de trabajos escritos y pu-
blicaciones se evidenció lo necesario de continuar estu-
diando variantes básicas que articulen y acomoden los 
elementos claves de las propuestas. Por eso, se destaca 
el trabajo de Sosa (2014), el cual ratifica entre los elemen-
tos claves las Universidades, los proyectos de transfe-
rencia de tecnologías, las empresas y agrega la Oficinas 
de transferencia de tecnologías (OTT). Posteriormente en 
los trabajos de Rodríguez (2021); y Rodríguez & Socorro 
(2021), se expone el empleo de herramientas digitales 
de los observatorios los cuales permiten indagar acerca 
de los modelos de trasferencia tecnológica y obtener in-
formación como fundamento para reconfigurar enfoques 
de construcción de nuevos modelos y sistemas de trans-
ferencia de tecnologías. En este sentido, los Modelos y 
sistemas se asumen para emparejar la gestión de infraes-
tructura y la arquitectura de la economía para guiar los 
procesos productivos en su encadenamiento y produc-
ción constante del conocimiento, lo cual en el actual quin-
quenio es importante para Latinoamérica. 

En consecuencia, en el presente escrito se profundizan 
y sustentan ideas utilizando parte de la información des-
crita y otras por documentos de acceso libre parar con-
figurar propuestas de sistemas básicos en la transferen-
cia de tecnologías. La mayor dificultad en este tipo de 
análisis radica en la dispersión de información propia de 
cada país Latinoamericano y donde sitúan los datos, por 
eso se hizo énfasis en una metodología cualitativa y de 
análisis de la información tal y como se concibe sin tras-
formar ni extraer datos. De tal caso proponer sistemas o 
modelos para la transferencia de tecnologías podría con-
tribuir a disminuir los efectos e impactos negativos de la 
crisis y el lento crecimiento económico recrudecido por la 
COVID-19. Finalmente se especificó como objetivo pre-
sentar una propuesta de un sistema de trasferencia de 
tecnología flexible y de enfoque básico a partir de las re-
flexiones y análisis teóricos obtenidos con herramientas 
digitales.

METODOLOGÍA

La metodología empleada para configurar propuestas de 
sistemas de transferencia de tecnología es básicamente 
cualitativa, parte del análisis de la información digital y 
apoya la idea de utilizar distintas herramientas digitales 
para la búsqueda de información siguiendo el trabajo 
de (Rodríguez, 2021), así mismo se estableció la utiliza-
ción de términos claves respecto a la transferencia de 
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tecnologías dados en documentos definidos como artícu-
los académicos, libros y patentes. 

Los términos claves son los siguientes: sistemas, mode-
los; transferencia; empresa y Universidad. Son los térmi-
nos de búsqueda más empleados y afines con la temática 
los cuales se combinan en el caso de la búsqueda en la 
web con distintos operadores booleanos, escala de tiem-
po últimos cinco años. De acuerdo con Rodríguez (2021), 
el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología de 
la Universidad de Alicante (OVTT) ofrece herramientas de 
búsqueda en red, la herramienta Observa facilita búsque-
da relativas a información actual y perspectiva, eventos 
hechos y otras informaciones relacionadas con la transfe-
rencia de tecnologías en tres perspectivas fuentes, tecno-
logía y alertas. Es posible de manejar la información des-
de la etiqueta #Open_tools. En el caso de la INTELLIGO, 
es un explorador del espacio académico iberoamericano 
y GOPUBMED, buscador especializado en el área bio-
médica, basado en PubMed entre otras herramientas di-
gitales de interés para la transferencia de tecnología. Otro 
caso es Google Data Search, es el buscador especializa-
do en open data; con la misma encontramos 16 conjuntos 
de datos en nueve áreas del conocimiento.

En otra opción de búsqueda de información se pudo rea-
lizar mediante SCImago Journal and Country Rank en la 
cual con el término technology transfer permite visualizar 
información relacionada a los artículos y eventos. Según 
la información de SCImago Lab (2020), se consideró 
que las publicaciones científicas son parte del proceso 
de transferir conocimiento al difundir los resultados de la 
ciencia y se puede valorizar la I+D+i, su oferta de tecno-
logía expuesta en estos documentos publicados; por tan-
to si hay más documentos publicados o se incrementan 
y estos son visibles desde los observatorios puede servir 
para identificar documentos de interés. Es posible anali-
zar su situación y aporte para comprender la trasferencia 
de tecnología, junto al filtraje de información y análisis 
empleando los criterios modelos y sistemas de trasferen-
cia de tecnologías en estas herramientas digitales lo que 
permitió seleccionar 25 fuentes de información.

DESARROLLO

En la última década se ha dedicado muchas investiga-
ciones en Latinoamérica buscando propuestas eficien-
tes para el proceso de trasferencia de tecnologías, en 
este caso continuando las ideas de Núñez (2010), tanto 
la investigación como la gestión tecnológica en América 
Latina se distinguieron al momento de conclusión de su 
trabajo por el insuficiente desarrollo y el desequilibrio 
socioeconómico. En particular la idea sugiere que es 
un efecto relacionado con la capacidad económica de 
los países para invertir recursos en este campo de ma-
nera que en opinión de los autores no es sólo invertir 
para desarrollar la capacidad económica, sino lograr una 
mejor integralidad y balance redefiniendo la integración 

regional, para un mejor tratamiento de las asimetrías de 
poder dependencia. Desde tal perspectiva, facilitar op-
ciones de transferencia de tecnología es una opción que 
no ha cesado en el tiempo. 

El Modelo Triple Hélice destaca los convenios y alianzas 
que implica la empresa, el estado y la Universidad, se en-
cuentra inmerso en muchos sistemas y modelos de tras-
ferencia tecnológica reforzando la idea de que tanto la 
empresa como la Universidad son elementos claves para 
la trasferencia tecnológica. Por otra parte, el denominado 
Modelo Catch Up (acercamiento tecnológico) logrados 
en Corea y otros países asiáticos asume de ello el pro-
ceso dinámico del aprendizaje tecnológico en la indus-
trialización y combina con los modos de obtención del 
conocimiento.

Es importante destacar que la Gestión de Investigación 
en las universidades se asocia a la calidad de los servi-
cios de la misma ya que las publicaciones científicas y 
sus resultados develan el avance, Rodríguez & Pedraja 
(2015), lo circunscriben mejorar la gestión. En este sen-
tido, Quezada et al. (2018), enfocados en la gestión de 
la tecnología y su proceso de transferencia reiteran la 
necesidad de su integración con enfoque estratégico en 
Pymes del sector metalmecánico ecuatoriano es un tra-
bajo que nos ayudó a comprender desde una posición de 
implementación las dimensiones de la tecnología a trans-
ferir, según los autores la técnico–económica que resuel-
va problemas de las necesidades de mercado. 

Por otra parte, el componente Oficinas de Transferencia 
de tecnológicas se incluyen en los Modelos concebidos 
para este fin; así se constató en los casos de trabajos 
publicados de México, Argentina y Colombia. Las con-
sideran como mecanismo de interacción con el entorno 
socio-productivo, motor de fortalecimiento para ellos del 
Sistema Nacional de Innovación en el que las Instituciones 
de Educación Superior (IES), Centros de Investigación 
(CI) y empresas que se articulan dentro del sistema; pero 
no se muestra una composición diagramada que ofrez-
ca idea de cómo articular. La información se confirmó 
en el trabajo realizado por la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe y Red Universidad-Empresa 
América Latina y El Caribe-Unión Europea (2016), el do-
cumento de referencia es denominado Oficinas de trans-
ferencia tecnológica, hace alusión y refuerza la idea del 
papel de universidades e instituciones politécnicas, cen-
tros de investigación para incrementar sus esfuerzos y 
acelerar la transferencia de tecnologías hacia el sector 
productivo. Se otorga un lugar privilegiado a los proce-
sos que legitiman acuerdos de licencia, lograr una par-
ticipación activa del inventor en la divulgación mediante 
las oficinas de transferencia del conocimiento (OCT) y 
orientarse a disminuir la baja absorción que podría tener 
el sector productivo. 

En Chile se evidenció un fortalecimiento de los sistemas 
de transferencia de tecnologías desde las universidades 
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cuando se emplea el conocimiento innovador en paten-
tes tal y como se promueve a través de la Gerencia de 
desarrollo competitivo de la Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO), en sus proyectos los valores ob-
tenidos luego del proceso sirven para determinar el im-
pacto tecnológico.

Se aprecia que la Universidad Técnica Federico Santa 
María y la Universidad Andrés Bello alcanzaron un nivel 
de impacto tecnológico con valores similares a los presen-
tados por la institución líder en Latinoamérica Universidad 
de Sao Paulo, Brasil.

Las propuestas se apoyan en el Modelo latinoamericano 
de transferencia de tecnología presentado por Solleiro & 
Castañon (2008), donde los proyectos, servicios y licen-
cias apuntan a establecer relaciones activas entre las 
universidades y la empresa. Incluyen Las licencias de 
patentes, las licencias de software, las licencias de de-
recho de autor y transferencia del know-How. Para cada 
una establecen primero las PYMES y después MIPYMES, 
luego la incubadora de empresas, el parque tecnológico 
y después compañía Star-Up.

Por otra parte la propuesta de un modelo para transferen-
cia en la Universidad de Pamplona, se apoyó en la crea-
ción de centros, el observatorio económico y la actividad 
en grupos de investigación: 

Inicialmente, dentro del diseño de este modelo, se iden-
tificó que la responsable del proceso es la Vicerrectoría 
de Investigación. Esta dependencia tendrá como núcleo 
del proceso de transferencia el Centro de Transferencia y 
Vínculos UEE (Fundación). La finalidad de dicho centro es 
enlazar las actividades de investigación generadas por los 
grupos de investigación de la Universidad de Pamplona. 
Así mismo, contaría con el apoyo del Centro Tecnológico 
(Fundación) que, junto al Centro de Emprendimiento, vin-
cularía las ideas de negocio canalizado a través de las 
Spin Off y Start Up (García et al., 2013).

De acuerdo con el planteamiento anterior se entiende que 
es posible generar una mayor actividad de los grupos de 
investigación y centros de investigación como elementos 
claves dentro del proceso. 

Según Beltrán (2018), en México se observa la existen-
cia de múltiples Oficinas de transferencia de tecnologías 
(OTT) las cuales incluyen a las Universidades certifica-
das para realizar trasferencias tecnológicas. Destaca lo 
necesario de la búsqueda de fondos para la Innovación 
y elevar el número de parques de innovación tecnológi-
ca. Pasando a otro aspecto, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el avance del co-
nocimiento científico, la tecnología y la innovación consti-
tuyen un objetivo de carácter transversal para el desarro-
llo sostenible en América Latina que evidencia la falta aún 
de vínculos más fuertes entre la investigación que realizan 
las instituciones científicas, las Universidades y el sector 
productivo e industrial. Obedece a una combinación de 

factores de carácter estructural e institucional de lo cual 
se consideró que aun los avances es necesario continuar 
trabajando en nuestros países en función de mejorar la 
transferencia de tecnologías hacia el sector productivo.

De acuerdo con Donneys & Blanco (2016), la necesidad 
de construir HUB y parques tecnológicos ha sido muy 
necesarias para que se pueda lograr una adsorción ade-
cuada en los procesos productivos y que esta adsorción 
de la tecnología, logren los procesos de exteriorización 
y combinación, socialización e interiorización respectiva-
mente. La propuesta de Pineda & Duarte (2016), identifi-
ca las modificaciones estructurales al modelo presentado 
por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLANDES) mantiene la idea y el objetivo de colocar 
como eje los proyectos de inversión y la vinculación con 
la sociedad para articular, lo cual consideramos oportuno 
para dinamizar la trasferencia de tecnología desde la ca-
pacitación y preparación del sector productivo cuando se 
realiza la vinculación con la sociedad. 

Los resultados deben ser vistos como una estrategia de 
desarrollo, pues una OTT exitosa debe ayudar a mante-
ner una economía local vital: una economía que continua-
rá apoyando la misión de investigación y enseñanza en la 
Universidad. Refuerza la idea de lograr que no sólo se re-
gule y controle la trasferencia de tecnología, fundamenta 
que las OTT puedan articular el proceso de trasferencia.

En este sentido, según Londoño et al. (2018), entre los 
componentes claves de los Modelos y Sistemas de 
transferencia de tecnologías se encuentran las OTT, las 
Universidades, las empresas y proyectos de transferen-
cia tecnológica, los cuales consideramos fundamentales 
para dinamizar el proceso.

La información coincide con resultados prácticos en este 
orden particularmente en los sistemas de rehabilitación 
de ingeniería biomédica. En ello es posible encontrar 
adaptaciones propias en los modelos de transferencia; 
primero atendiendo a los productos, después a los mo-
delos y prototipos que se produzcan. Sin embargo, se 
considera que podría existir un sistema que pueda ser 
adecuado teniendo en cuenta los elementos claves del 
sistema de trasferencia tecnológica. En esencia las ofi-
cinas de trasferencia (OT) son estructuras de interfaz 
universitarias (Castellaro & Zanitti, 2018) que pueden ser 
creadas en diferente entorno apoyado en las tecnologías 
de la información pero su valor fundamental radica en co-
nectar las soluciones con las empresas para resolver sus 
necesidades. Según Meygooni et al. (2019), se requiere 
de incluir tecnologías que implique la industria espacial 
como la tecnología de las comunicaciones espaciales 
para llenar el vacío de comunicación y acelerar el proceso 
de proporcionar asistencia y servicios a las personas, en 
síntesis, ayudar al escalamiento del desarrollo económico 
y social mediante sistemas de información geográfica.
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La experiencia de Cuba al presentar el plan Nacional de desarrollo Económico y Social 2030, expresa las políticas, ob-
jetivos y estrategias. Cuenta con seis ejes y aunque se trabajan de manera integral es importante destacar que cuenta 
con el eje dos referido a la trasformación productiva e inserción internacional y el eje cuatro potenciales humanos, 
ciencia, tecnología e innovación en una relación que aborda los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS). En la 
práctica el sistema aplicado destaca los parques tecnológicos en los cuales recaer la función de oficinas de trasfe-
rencia tecnológicas; es el caso del parque tecnológico de la Habana con participación de la Universidad de Ciencias 
Informáticas (UCI) el cual se encuentra acoplado al sistema de proyectos de investigación establecidos nacionalmen-
te. La trasferencia tecnológica se provee acortando la distancia teórica entre instituciones e investigadores, propician-
do la intervención directa en los procesos productivos con invenciones y el uso de patentes. En opinión de los autores 
del artículo una de los elementos novedosos del caso de Cuba radica precisamente en acoplar los proyectos de natu-
raleza I+D e I+D+i en el mismo contexto propiciando articulación y un flujo de conexiones hacia el sector productivo.

La información obtenida a través del OVTT en Latinoamérica reveló que durante los últimos cinco años y hasta octubre 
del año 2020 han existido dificultades en la difusión de la transferencia de tecnologías y patentes, el número de artícu-
los que abordan el proceso es bajo según sus estándares. En la práctica los cambios en los sistemas de transferencia 
de tecnologías se ajustan de acuerdo al contexto y finalidad de la tecnología seleccionada. Algunas implementaciones 
como las logradas por Camargo et al. (2017); los cambios producidos siguiendo a Zumkeller & Braga (2020), develan 
en ambos casos que el incremento de la producción se encuentra sujeto a el funcionamiento de los componentes del 
sistema y agilidad de implementación de las tecnologías seleccionadas. Los sistemas utilizan los recursos disponibles 
buscando articular los dispositivos de las universidades tal y como Pérez (2019), sugieren en el contexto mexicano. En 
otro contexto para el sector de la construcción (Alfonso & Montero, 2019), genera cambios en el sistema y prioriza las 
empresas privadas y ubica la universidad en la creación de capacidades para asimilar las tecnologías.

Se realizó una evaluación ex antes de elaboración de la propuesta por medio de especialistas para considerar opinio-
nes respecto al sistema. La selección de los especialistas se realizó a partir de su experiencia trabajando en activida-
des de Ciencia y tecnología, uno de ellos con experiencias de evaluación de proyectos. En resumen la colaboración 
de 4 de ellos fue obtenida y a continuación se muestran en la gráfica su comportamiento. Los indicadores de favorable, 
no favorable y arreglar son los usados para considerar la propuesta y mediante el cuestionario de 10 preguntas se 
aborda el análisis. Las preguntas se refieren a 9 elementos y permite a los especialistas sugerir en la décima opción.

0 2 4 6 8 10 12

1 especialista

2 especialista

3especilaista.

4especialista

arreglar

no favorable

favorable

Figura 1. Evaluación del sistema gráfico y contenidos por cuatro especialistas. 

De modo que de acuerdo con los especialistas conformar una propuesta de sistema de trasferencia de tecnología es 
válido y prestando atención al centro de la articulación. Derivado de la evaluación se confirma que una vez conforma-
do el Sistema de Transferencia de tecnología se precisa un mapa de procesos ya que cada subproceso debe quedar 
interconectado con sus entradas (imput) y salidas/servicios (output) partiendo de las necesidades del cliente hasta 
su satisfacción. Por ende se debe primero identificar y definir conceptualmente los procesos de los elementos claves 
del sistema mediante un mapa de procesos como se explicó anteriormente. Posterior se realiza una caracterización 
descendiendo en el nivel de análisis, el diagrama de SIPOC (suppliers, inputs, process, outputs, and customers) y por 
último la evaluación del proceso articulado desde la OTT. Para documentar la función específica de cada entidad se 
plantea la utilización de una matriz UTI como herramienta que permita ir corrigiendo y estableciendo oportunidades de 
mejora. Mostrar un levantamiento de soluciones para priorizar las oportunidades. 

Con apoyo en la información analizada y los estudios teóricos se propone un sistema básico para la trasferencia de 
tecnología que incluya los elementos claves que son de utilidad para el proceso de transferencia de tecnologías.
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Figura 2. Sistema de Trasferencia de tecnología. 

Los diagnósticos tecnológicos y de procesos nos permiten determinar que obstaculiza la trasferencia tecnológica. 
De acuerdo con Rodríguez & Pérez (2018), se debe contar con procedimientos para que con un enfoque de sistema 
abierto permita que un proceso complejo pueda ser comprendido con más facilidad. En ese sentido, agregar la posibi-
lidad de que se constituyan sistemas de indicadores para medir la trasferencia de tecnología en el sector empresarial 
puede ser parte de los procedimientos. La finalidad de la Universidad o la empresa no debe ser sólo las patentes; la 
Universidad debe ser empresarial y sin obstáculos pasar a la trasferencia tecnológica. En este sistema es necesario 
crear una división experta ya no pueden ser los mismos investigadores los económicos e impulsores de la trasferencia 
de tecnología y que a su vez los que resuelvan los problemas de funcionamiento. El sistema establece vigilancia tecno-
lógica para detectar patentes y buscar cuales son las comerciales; esto es posible mediante los observatorios y OTT. 

La necesidad de innovación puede estar en los procesos, pero también lo que da el mejor acercamiento es el Prototipo 
que conduzca a un Modelo bien definido resolutivo de las necesidades del mercado y por ende de la sociedad. Por 
eso sin desestimar el valor que tiene la patente hay que tener en cuenta que como documento de prohibición regulador 
del empleo de un prototipo o modelo puede convertirse en obstáculo; por eso se propone un cambio patentar lo que 
realmente es necesario y en línea con ello optar por una mentalidad más productiva y de solución de necesidades 
empresariales o de mercado, en fin con impacto social. Producir para el mercado local con alcance sectorial en este 
sentido las gobernanzas ayudan a establecer puentes de distribución hacia el mercado.Se debe lograr mayor calidad 
en los productos nacionales y menor costo para posicionarse en los mercados. En las Universidades no debe existir 
burocracia para hacer ciencia en trasferencia de tecnologías con las empresas, disminuir el efecto nocivo de estas 
puede radicar en las agencias u Oficinas de trasferencias tecnologías como aparece en la figura dado que su función 
sería establecer relaciones que eviten brechas con las empresas y sectores emergentes. Las empresas deben usar la 
propiedad intelectual con confianza de que pueden extender la producción. En este sentido una capacidad intelectual, 
dígase patentes, modelos no vale nada si los productos no tienen capacidad de mercado.

Como se puede apreciar uno sólo plantea que el sistema era susceptible de emplear directamente y el resto conside-
ró necesario incluir los estudios de mercado y considerar los prototipos lo cual se tuvo en cuenta para configurar la 
propuesta. 

Con el Sistema se deben generar oportunidades de negocio y encadenamientos productivos. Las incubadoras de 
empresas, parques tecnológicos deben estar articulados. Puesto que no toda idea es válida para lograr innovación 
pero ninguna idea puede quedar fuera de análisis, se recomienda que la agencia u oficina de trasferencia evite des-
echar ideas de solución mejor aún gestione su banco de ideas, las canalice y ubique hacia el sector más necesitado. 
Algunas pueden ser la fuente fundamental del futuro de un prototipo la solución a los avances tecnológicos. Otra reco-
mendación es combinar la necesidad con la oportunidad en la que las empresas generan productos acordes con las 
necesidades locales, resuelven e incrementan la producción de bienes.

CONCLUSIONES

La transferencia de tecnologías requiere de Observatorios de vigilancia tecnológica, Oficinas de Trasferencias de 
tecnologías u agencias de Trasferencia de tecnologías mediante los cuales en Latinoamérica se pueda canalizar la 
información obtenida sobre los Modelos de transferencias de tecnologías; pueden usar la conexión de las patentes y 
posibilidades de entrar en el proceso de transferencia si constituir barreras a las Universidades. Los resultados de la 
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I+D+i se logran canalizar mediante actividades que lle-
van a la transferencia de tecnología y la consolidación del 
conocimiento científico, la permanencia o no y el logro de 
la transferencia utilizados para generar comparaciones 
entre países o instituciones. En ese marco la propiedad 
intelectual y en particular las patentes deben generar ac-
tivos intangibles para contribuir a la estabilidad y madurez 
del conocimiento científico. Una capacidad intelectual no 
vale nada si no tiene capacidad realizada en productos y 
modelos para el mercado, con oportunidades de negocio 
en el mercado. Lograr Sistemas de trasferencia tecnológi-
ca que incluyan Incubadoras de empresas, parques tec-
nológicos combinados racionalmente de acuerdo a los 
planes nacionales de desarrollo. De manera que no toda 
idea es válida para lograr innovación pero ninguna idea 
puede quedar fuera de análisis pues algunas pueden ser 
la fuente fundamental del futuro de un prototipo o patente 
a trabajar en el sistema de transferencia tecnológica. 

Otra conclusión al respecto es la posibilidad que genera 
el sistema de crear empresas de base tecnológicas (EBT) 
las cuales de acuerdo a cada país podrían formar parte 
del sistema básico para articular los restantes elementos 
claves.

En este sentido, el análisis de la información disponible 
señala que las OTT pueden ser el elemento clave de ar-
ticulación entre las universidades y el sector productivo. 
Se confirma la utilidad de los proyectos de transferencia 
de tecnología como dispositivo metodológico que puede 
facilitar el proceso y su tránsito hacia la utilización y asi-
milación del conocimiento nuevo, de la tecnología nueva. 
En ese orden el proceso de retroalimentación y activación 
del sector productivo en los parques tecnológicos e incu-
badoras de empresas se destaca como un objetivo de la 
vigilancia tecnológica. 

Ante los efectos del COVID-19 sobre la economía global y 
de los países Latinoamericanos se requiere ajustes en los 
nuevos modelos de transferencia de tecnologías, lo cual 
podría iniciarse por cambios en el sistema de relaciones 
entre los elementos claves la Universidad – OTT- Empresa 
y fortalecer los proyectos de transferencia tecnológica, lo-
grar que ninguna idea de innovación quede sin analizar. 
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RESUMEN

La clase II esquelética es una anomalía que se presenta 
con frecuencia en las clínicas de ortodoncia, esta repre-
senta aproximadamente el 51% del total de pacientes que 
acuden a consulta, su prevalencia a nivel mundial es de 
19%, con variaciones del 15% al 30% según la población. 
El tratamiento es variado y a nivel global se han presen-
tado diversas propuestas de acuerdo a la edad de cada 
paciente; sin embargo, existe controversia de que método 
aplicar para cada alteración presente en dentición mixta. 
La literatura se seleccionó mediante una búsqueda en 
las bases de datos electrónicas: Pubmed, Lilacs, Google 
Academic, Epistemonikos, Elsevier, Springer. La búsqueda 
fue de artículos en inglés, español y portugués publicados 
desde el año enero 2012 a enero 2022. Después de aplicar 
los criterios de inclusión en total se obtuvieron y revisaron 
298 artículos, posteriormente se realizó la selección de 
los artículos de análisis de acuerdo a los criterios de se-
lección. La literatura disponible reveló varias opciones de 
tratamiento para clase esquelética II durante la dentición 
mixta, los resultados obtenidos son mayormente dentoal-
veolares, los cambios dento-esqueléticos son pocos, pero 
contribuyen a grandes mejoras estéticas y en la autoestima 
del paciente. 

Palabras clave: 

Clase II esquelético, tratamiento ortopédico, tratamiento 
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ABSTRACT

Skeletal Class II is an anomaly that is frequently presen-
ted in orthodontic clinics. It represents approximately 51% 
of the total number of patients who come for consultation, 
its prevalence worldwide is 19%, with variations of 15% 
to 30% depending on the population. Treatment is varied 
and at a global level various proposals have been presen-
ted according to the age of each patient; however, there 
is controversy as to which method should be applied for 
each alteration present in the mixed dentition. The literature 
was selected by searching the following electronic data-
bases: Pubmed, Lilacs, Google Academic, Epistemonikos, 
Elsevier, Springer. The search was for articles in English, 
Spanish and Portuguese published from January 2012 to 
January 2022. After applying the inclusion criteria, a total 
of 298 articles were obtained and reviewed, after which the 
articles were selected for analysis according to the selec-
tion criteria. The available literature revealed several treat-
ment options for skeletal class II during mixed dentition, the 
results obtained are mostly dentoalveolar, the dento-skele-
tal changes are few, but contribute to great aesthetic impro-
vements and in the patient’s self-esteem.

Keywords: 

Skeletal class II, orthopedic treatment, orthodontic treat-
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INTRODUCCIÓN

La clase II esquelética es una anomalía que se presenta 
con frecuencia en las clínicas de ortodoncia, representa 
aproximadamente el 51% del total de pacientes que acu-
den a consulta y su prevalencia a nivel mundial es del 
19%, con variaciones del 15% al 30% según la población 
(Alhammadi et al., 2018; Huang et al., 2021; Sarul et al., 
2022). La etiología es multifactorial e incluye factores ge-
néticos y ambientales, puede presentarse con una varie-
dad de configuraciones: dentales, esqueléticas y funcio-
nales, determinadas por la posición anteroposterior del 
maxilar, la mandíbula, y los dientes; con frecuencia, se 
presenta con retrognatismo mandibular o longitud mandi-
bular disminuida, posición más anterior del maxilar o lon-
gitud aumentada, compresión maxilar o una combinación 
de estos factores, así mismo, además, anatómicamente 
puede estar asociada a una posición más posterior de la 
fosa glenoidea (Li et al., 2016; Huang et al., 2021).

Los niños y adolescentes durante la etapa de dentición 
mixta pueden desarrollar características desfavorables, 
estéticas y funcionales, esto ocasiona eventos o actos de 
frustración, ansiedad y baja autoestima pudiendo llegar 
a exposición de violencia física o psicológica (bullying), 
que afectaría su desarrollo psicosocial e interpersonal, 
además, debido a la proinclinación de los incisivos y al 
overjet aumentado son más propensos a sufrir trauma-
tismos (Correa de Bittencourt Neto et al., 2015; Cobos-
Torres et al., 2020; Miguel et al., 2020; Ramos Montiel, 
2022).

El tratamiento debería iniciarse tan pronto el paciente 
pueda cooperar y así modificar su crecimiento, esto in-
cluye la corrección de los desequilibrios esqueléticos, 
dentoalveolares y musculares, mejorando el entorno bu-
cofacial (Correa de Bittencourt Neto et al., 2015; Ramos 
et al., 2021) Existen tres alternativas para el tratamiento: 
el primero es la aplicación de tratamiento ortopédico, el 
segundo camuflaje con ortodoncia y la tercera cirugía or-
tognática, la decisión dependerá de las características y 
la edad del paciente; por lo tanto, en la etapa de den-
tición mixta el tratamiento de elección es el ortopédico, 
con este se pretende corregir la velocidad y dirección de 
crecimiento, reduciendo la necesidad de un tratamiento 
ortodóncico complejo que incluya extracciones de piezas 
dentarias permanentes o cirugía ortognática (Rojas et al., 
2017).

La Ortopedia utiliza fuerzas o movimientos originados du-
rante actos fisiológicos como la masticación, deglución, 
respiración y fonación a fin de obtener el equilibrio morfo-
funcional de las estructuras del sistema estomatognático, 
guiando el desarrollo normal de los pacientes, este pue-
de realizarse con aparatos funcionales removibles o fijos 
como: el Bionator, regulador de Frankel, Twin Block en el 
caso de aparatología removible, o propulsores mandibu-
lares como el Herbst, Jasper Jumper, Forsus, en apara-
tología fija, en caso de protrusión maxilar se puede usar 

el arco extraoral como anclaje o para distalizar molares, 
el éxito del tratamiento dependerá del control y la evalua-
ción constante del crecimiento de los pacientes (Rojas et 
al., 2017; Maldonado et al., 2019; Cocios Arpi et al., 2021; 
Ordoñez Pintado et al., 2021; Trelles Méndez et al., 2021; 
Aguilera et al., 2022; Bustos & Ramos, 2022).

Por lo tanto, esta revisión de la literatura tuvo por objetivo 
principal evaluar las opciones de tratamiento ortopédico y 
ortodóntico en pacientes clase II esqueletal en dentición 
mixta, para conocer el abanico de posibilidades clínicas 
al momento de tratar esa condición.

MATERIALES Y MÉTODOS

Debido a la amplitud del tema, se realizó una revisión li-
teraria que sintetizó los datos e información publicados 
ya que existen amplias lagunas de conocimiento sobre 
las diferentes opciones de tratamiento ortopédico y orto-
dóntico que existen para clase II esquelética en dentición 
mixta (Ramos et al., 2018). 

La revisión de la literatura encargada de recopilar in-
formación sobre las opciones de tratamiento para cla-
se esquelética II en dentición mixta se realizó mediante 
búsqueda electrónica en bases de datos digitales como 
Pubmed, Epistemonikos, Springer, Google Academic, 
Elsevier y Lilacs; misma que, se realizó desde el año 2012 
al 2022 en todos los idiomas. 

La estrategia de búsqueda se basó en términos Medical 
Subject Heading (MeSH) y términos en los Descriptores 
en Ciencias de la Salud (DeCs) y términos abiertos, se uti-
lizaron descriptores controlados e indexados para cada 
una de la base de datos, de esta revisión de alcance, 
uniéndolos con operadores booleanos OR, AND y NOT 
(tabla 1).

Tabla 1. Descriptores de colección de bases de datos.

Estrategia de búsqueda

PUBMED
((treatment) OR (orthodontic treatment) 
OR (orthopedic treatment) AND (skeletal 
class II)) AND (mixed dentition)

LILACS
(tratamiento) AND (clase II esqueletica) 
AND (dentición mixta)

EPISTEMONIKOS
treatment OR orthodontic treatment OR 
orthopedic treatment AND skeletal class 
II AND mixed dentition

ELSEVIER
orthodontic treatment AND orthopedic 
AND skeletal class II AND dentition mixed

SPRINGER
((treatment) OR (orthodontic treatment) 
OR (orthopedic treatment) AND (skeletal 
class II)) AND (mixed dentition)

GOOGLE 
ACADEMIC

((treatment) OR (orthodontic treatment) 
OR (orthopedic treatment) AND (skeletal 
class II)) AND (mixed dentition)
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Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos.

Criterios de Exclusión

 • Literatura gris.

 • Artículos que no estén en las revistas indexadas.

 • Libros, artículos sobre enfermedades sistémicas y 
sindrómicas.

Criterios de inclusión

 • Estudios de caso y control.

 • Estudios de revisión sistemática con y sin meta-análisis.

 • Estudios de cohorte prospectivos.

 • Estudios retrospectivos.

 • Artículos relacionados con tratamientos clase II en 
dentición mixta.

 • Artículos relacionados con tratamiento ortodóntico en 
clase II en dentición mixta.

 • Artículos relacionados con tratamiento ortopédico en 
clase II en dentición mixta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para esta revisión se estableció un registro de base de 
datos: 45 artículos de Pubmed, 5 Lilacs, Epistemonikos 7, 
Google Académico 205, Springer 36 con un total de N= 
298 estudios. Se realizo un primer cribado dejando 148 

artículos; luego se eliminó la bibliografía duplicada, que-
dando 110 artículos. Después de verificar los registros, se 
excluyeron 81 estudios que no cumplieron con los crite-
rios de selección, lo que resultó en 29 artículos para esta 
revisión. En esta revisión se consideró que los estudios 
de cohorte-prospectivo representaron el 13%, de reporte 
de caso el 54%, revisión sistemática 10%, estudios des-
criptivo-retrospectivo con el 13%, estudios clínicos 10%, 
estudio controlado, revisión de la literatura. (Figura 1)

Para la revisión de la literatura acerca de las opciones de 
tratamiento ortopédico y ortodóntico en pacientes clase 
II esqueletal en dentición mixta, se realizó un proceso de 
búsqueda y selección de artículos científicos obteniéndo-
se un total de 29 artículos para la revisión narrativa, que 
se han clasificado en estudios de revisión sistemática 1 
(3%), reporte de caso 17 (53%), estudio de cohorte-pros-
pectivo 5 (20%), estudio retrospectivo 3 (10%), estudios 
clínicos 2 (10%), revisión de la literatura 1(4%) (Figura 2).

Ya en contexto, la clase II esqueletal presenta una etio-
logía multifactorial, por lo tanto, es necesario identificarla 
para mejorar las decisiones y la planificación del trata-
miento, se describen diversos factores hereditarios tales 
como: la relación basal de los maxilares, el tamaño y for-
ma de los dientes; además de, diversos factores locales 
tales como: la desarmonía de tamaño y forma de los dien-
tes, los dientes ausentes y supernumerarios, la pérdida 
prematura de dientes, la retención de dien¬tes tempo-
rales y factores ambientales tales como: los hábitos, las 
alteraciones del tejido muscular perioral, la presión por 
defectos de posición, amígdalas hipertrofiadas, imitación, 
entre otras (Ramírez et al., 2017; Correa de Bittencourt 
Neto et al., 2015; Li et al., 2016).

Asímismo, la clase II se subidvide en la Clase II-1 que 
presenta un perfil facial convexo, retrognático, cara larga 
(leptoprosopo), vestibularización de los inci¬sivos cen-
trales, mordida profun¬da o abierta, overjet aumentado, 
labio inferior hipertónico, labio superior hipotónico, los 
músculos faciales y la lengua están de manera anormal 
y en contracción, en casos más graves los incisivos su-
periores descansan sobre el labio in¬ferior; por tal mo-
tivo, es posible observar el án¬gulo de la profundidad 
facial de Ricketts disminui¬do, y un aumento en el án-
gulo de la profundidad maxilar, convexidad facial y altura 
facial (Ramírez et al., 2017) En la subdivisión Clase II-2 
no se observa una retrognatia muy marcada, cara corta 
(euriprosopo), el tercio inferior disminuido, perfil recto o 
ligeramente convexo debido a la poca discrepancia es-
quelética; todo esto acompañado de, un labio superior 
corto, prominente y en posición alta, labio inferior grueso 
y flácido, músculos orbiculares y mentoniano desarrolla-
dos y activos, arco superior en forma de U y profundo, 
en algunos casos un overbite extremo, bordes de los in-
cisivos inferiores podrían tener contacto con tejidos blan-
dos del paladar, mordida profunda severa caracterizada 
por la posición retroinclinada de los incisi¬vos centrales 
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superiores mientras que los laterales están proinclinados, menor overjet, producto de esto, en el análisis de Steiner es 
posible observar la longitud mandibular corta, posición sagital retruída, mentón prominente, ángulo goniaco pequeño, 
un ángulo ANB aumentado, y/o las medidas del maxilar pueden estar normales con respecto al promedio, o en un 
menor porcentaje van a estar aumentadas (Rodríguez-Manjarrés & Padilla-Tello, 2015; Ramírez et al., 2017).

Figura 2. Diagrama de flujo de selección de artículos.

Para un diagnóstico eficaz se requiere de la historia clínica completa, individual y familiar, examen clínico detallado, 
modelos de estudio, radiografía lateral de cráneo y panorámica y fotografías extra e intraorales. El plan de tratamien-
to se realizará de acuerdo a un previo diagnóstico detallado y minucioso, que permite cumplir con los objetivos del 
caso y a su vez respondería a las necesidades individuales de estética y funcionalidad (Ramírez et al., 2017). Existen 
entonces, tres opciones de tratamiento: ortopedia, camuflaje con ortodoncia y cirugía ortognática, el tratamiento or-
topédico es el más realizado en la etapa de dentición mixta se emplean aparatos funcionales removibles o fijos, que 
tienen la función de corregir desequilibrios esqueléticos, estimular el crecimiento mandibular, guiar o eliminar fuerzas 
inadecudas producidas durante la actividad muscular, acompañar el proceso de crecimiento óseo y erupción dentaria 
(Suresh et al., 2015).

Es importante considerar la fase de desarrollo y crecimiento en los pacientes para poder medir el potencial de creci-
miento de los maxilares, redirigirlo o colocar aparatología fija, es así que la Ortopedia maxilar es uno de los métodos 
para con¬seguir la corrección intermaxilar y a su vez, existe gran variedad de aparatologías que pueden mencionarse:

Bionator de Balters: se utiliza en los picos de crecimiento, es usado para la corrección de clase II, con protrusión 
dentaria y colapso maxilar. El Bionator estándar toma las caras linguales de los dientes inferiores de molar a molar, se 
prolonga al maxilar tomando los dientes laterales hasta canino, contiene un resorte palatino es el coffin que ayuda a 
mantener la lengua en el paladar estimulando la expansión del maxilar superior y un arco vestibular (Ramírez et al., 
2017; et al., 2017; Herrera & Torres, 2017).

Regulador de Frankel: es removible indicado en pacientes con retrusión mandibular, actúa a nivel del surco la-
bio-mentoniano, suprime la presión de los músculos sobre el proceso alveolar adyacente. Se han informado resultados 
como restricción del crecimiento maxilar, mejora del crecimiento mandibular, aumento de la altura facial inferior y la 
corrección oclusal, con mayor proporción de efectos dentoalveolares en comparación con los esqueléticos (Southard 
et al., 2013; Ramírez et al., 2017; et al., 2017).

Twin Block: consisten en 2 bloques de mordida superior e inferior, que provocan un desplazamiento del mandibular 
en sentido anterior, estimulando crecimiento en el cartílago condilar, este aparato tiene ventajas en el tratamiento de 
pacientes con overjet severo (Singh et al., 2012).

Aparato Klammt: existen tres tipos diferentes, el primero con un tornillo de expansión utilizado cuando hay necesi-
dad de expansión maxilar superior a 3 mm, el segundo tiene un aparato inferior de una pieza combinado con un arco 
transpalatino, utilizado cuando no hay necesidad de expansión y el tercero, activador abierto elástico, proporciona 
espacio para la lengua y permite el contacto con el paladar; de tal manera, su función es posicionar anteriormente la 
mandíbula, estimular la actividad de los músculos faciales, promover la expansión de las arcadas y mejorar la forma 
del arco y por consecuente la alineación dentaria (Herrero et al., 2019).

Activador Funcional: son dispositivos ortopédicos diseñados para restablecer la arquitectura craneofacial, equilibrar 
las bases esqueléticas a través de dos planos emparejados (superior e inferior), posicionamiento de dientes con efec-
tos de propulsión, retropulsión y expansión. Este dispositivo mejora la función masticatoria, alinea los dientes, reeduca 
la lengua y es ideal para el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es cómodo para el paciente no lesiona la mu-
cosa oral y los maxilares, el empleo de este activador junto a ejercicios físicos permitirá obtener beneficios en todo el 
sistema neuromiofascial (Aprile et al., 2017).
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Bimaflex: está formado por 2 placas de acrílico, 2 torni-
llos para expansión transversal, 2 arcos vestibulares, 2 
resortes frontales y 2 elementos de apoyo molar en alam-
bre, queda flojo en la boca, por lo que, la lengua tiene que 
trabajar para posicionarlo, el arco además está abierto 
anteriormente de tal manera que la lengua pueda ubi-
carse correctamente detrás de los incisivos superiores, 
así mientras corrige las formas de los arcos dentales y 
restablece también la función lingual correcta que resul-
ta indispensable para lograr un resultado estable con el 
tiempo (Moreno & Ramírez, 2016).

Equiplan: es un accesorio de acero inoxidable se inserta 
en el modelador elástico Bimler, actúa mediante la tras-
misión de energía a través de su posicionamiento entre 
los incisivos, aumenta la distancia interoclusal posterior, 
induciendo la egresión de molares y premolares nivelan-
do la curva de Spee, corrige además las distoclusiones y 
esto permite mejorar el ancho transversal (Cueto Salas et 
al., 2014).

Activadores funcionales: generan un avance mandibu-
lar, obteniendo una correcta relación sagital sin proincli-
nar los incisivos inferiores, modifica y redirige el creci-
miento condilar y permite restaurar el equilibrio muscular 
coordinando la relación entre el maxilar y la mandíbula 
(Heinrichs et al., 2014).

• Simöes Networks (SN1-SN11): debido a su mecanismo 
de acción bioelástica son esenciales en el tratamiento de 
oclusopatías transversales, sagitales y verticales, busca 
cambiar la postura sagital de la mandíbula con rotación y 
traslación, se emplea para orientar la posición sagital de 
la mandíbula, distoclusiones graves con vestibularización 
de dientes anteriores, modifica y controla la postura la-
bial, mantiene del contacto incisivo en determinada área 
(Araiza & Mondragón, 2017).

• Equilibrado oclusal: busca modificar la función neuro-
muscular equilibrando los contactos dentarios a ambos 
lados, produciendo contracciones musculares armónicas 
y simétricas de los músculos maseteros y temporales, 
el profesional debe estar capacitado para realizar des-
gastes minuciosos, orientados a eliminar interferencias y 
contactos prematuros, que impidan al niño, movimientos 
mandibulares excursivos amplios (Carbone Irujo, 2014).

Pistas directas Planas: son pequeños incrementos de 
resina aplicados directamente sobre la superficie oclusal 
de los dientes caducos, estos buscan armonizar el plano 
oclusal en relación al plano de Camper y eliminar las in-
terferencias para liberar la función mandibular, las pistas 
tienen por objetivo redirigir el engrama neuromuscular y 
posibilitan que el maxilar se constituya en una base esta-
ble, simétrica y corregida, además, actúa las 24 horas del 
día. Por otra parte, no dificultan la dicción, son estéticas y 
mejoran inmediatamente el desempeño masticatorio, pu-
diendo generar una postura mandibular correcta, ya que, 
modifica la dinámica al producir estímulos de crecimiento 

adecuados y un nuevo patrón funcional para la lengua y 
músculos (Carbone Irujo, 2014).

Pistas Planas Indirectas: actúan obligando a contactar 
la placa inferior con la superior y viceversa, sin interfe-
rencias dentarias; facilitar los movimientos de lateralidad; 
establecer un plano oclusal fisiológico; rehabilitan la arti-
culación temporomandibular (Carbone Irujo, 2014).

Tracción extraoral: depende de la colaboración del pa-
ciente, se necesita una serie de aparatos que se apoyan 
en la región cervical o el cráneo, estos ejercen fuerza so-
bre maxilares y dientes y la dirección de la fuerza depen-
derá del efecto a lograr en ortopedia, se aplican fuerzas 
aproximadas que van desde los 500 gramos por lado du-
rante 12 o 14 horas al día (Rojas et al., 2017).

Aparatos Elastoméricos: son removibles elaborados de 
silicona, producen fuerzas ligeras y biológicas que co-
rrigen la posición de los dientes y a su vez mejoran el 
crecimiento, las relaciones sagitales, verticales y la ali-
neación de los incisivos, además, presenta dos planos 
emparejados (superior e inferior) que guían la posición 
de los dientes en las arcadas, estas promueven el avance 
mandibular y presentan una apertura vertical para pro-
porcionar mayor desarrollo vertical de los dientes poste-
riores. Se emplea cuando existe aumento del resalte y la 
sobremordida, sonrisa gingival, apiñamiento y rotaciones 
anteriores, mordida abierta, maloclusión de clase II y mor-
dida en tijera, este dispositivo está diseñado con un plano 
de deslizamiento mandibular que coloca los incisivos con 
una postura protrusiva, permite colocar la lengua y los 
músculos orbiculares en la postura correcta, se usa du-
rante la noche y durante una hora durante el día (Fichera 
et al., 2021).

Herbst: es un propulsor mandibular se emplea en cla-
se II división 1, presenta ventajas como cambio estético 
inmediato, al ser fijo no necesita de la cooperación del 
paciente, su tiempo de tratamiento activo es corto (6 a 8 
meses), actúa manteniendo el avance mandibular, posi-
bilitando un estímulo de redirección y crecimiento man-
dibular y maxilar, movimiento mesial de dientes inferiores 
y movimiento distal de dientes superiores, los efectos 
dentarios y esqueléticos son de 50%-50%, la mayoría de 
trabajos validan estos efectos esqueléticos y dentarios en 
pacientes en fase pre-pico de crecimiento, la desventaja 
es la rigidez y las etapas del laboratorio. Se recomienda 
su aplicación cuando el avance mandibular no excede 
los 6mm porque podría producirse un desplazamiento 
excesivo anterior del cóndilo (Rodríguez & Dobles, 2014; 
Ramírez et al., 2017). El Herbst tiene una acción sobre la 
maxila similar a la de un arco extrabucal de tracción alta, 
por otra parte, para que la corrección sea estable, la ar-
ticulación temporomandibular debe sufrir una remodela-
ción ósea que traslade el cóndilo a una posición centrada 
en relación a la fosa glenoidea.
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Nitinol Flat Spring: se utiliza en edades tempranas y su 
función es mantener a la mandíbula en protrusión, está 
formado por barras y resortes de níquel titanio, cubiertos 
por plástico para proteger los tejidos blandos. El tiempo 
de trabajo es de 3 a 6 meses y la corrección se da por 
movimientos dentoalveolares, el más notorio es el posi-
cionamiento anterior de la mandíbula, así mismo, existen 
efectos indeseables como protrusión de los incisivos infe-
riores que se puede evitar colocando un alambre pretren-
zado antes de colocación del Forsus, o efectuando torque 
labial radicular, otro efecto indeseable es la inclinación 
distal de los incisivos y molares maxilares (Rodríguez & 
Dobles, 2014; Ramírez et al., 2017).

El tratamiento para la anomalía clase II esquelética en 
dentición mixta causa mucha controversia debido a que 
existen profesionales que prefieren omitir el tratamiento 
ortopédico manifestando que se obtienen mejores resul-
tados con ortodoncia fija o cirugía ortognática, mientras 
existen también aquellos que defienden su postura en 
cuanto al tratamiento temprano, prefieren mejorar la esté-
tica, función y calidad de vida de los pacientes tan pronto 
su alteración es diagnosticada.

En tal sentido, Herrera et al. (2017), mencionan que la 
ortopedia guía el desarrollo normal maxilofacial de los 
pacientes en crecimiento mediante la utilización de apa-
ratología que provoca cambios tisulares favorables, re-
solviendo el desequilibrio de las maloclusiones presen-
tado en sentido transversal, vertical y/o sagital (Herrera 
& Torres, 2017). En el mismo sentido, Correa y col. en 
el 2015 manifestaron que con la ortopedia existen cam-
bios dentoalveolares, además de una mejor relación 
maxilo-mandibular con resultados clínicos satisfactorios 
y mínima corrección de discrepancias esqueléticas res-
tringidas en la segunda fase del tratamiento con aparato-
logía fija (Coorea de Bittencourt Neto et al., 2015). Similar 
estudio presentan Sarul et al. (2020), en el que reportaron 
una mejora en los ángulos ANB, SNA y SNB, un aumento 
en el parámetro WITS y un aumento en la distancia Co-Gn 
(Sarul et al., 2022). Del mismo modo, Martins y col. en el 
2021 informaron que el tratamiento con la aparatología 
de Herbst produjo alteraciones dentales y esqueléticas 
favorables, de tal manera, cuando se busca un aumento 
de tamaño mandibular significativo, el Herbst podría ser 
considerado como el aparato de elección (Insabralde et 
al., 2021).

Finalmente Farias et al. (2017), describieron en sus es-
tudios que la corrección temprana se obtenía por cam-
bios dentales mediante un desplazamiento labial del arco 
mandibular, estos efectos sobre el crecimiento fueron 
significativos solo en los niños que comenzaron el trata-
miento en dentición mixta (Farias et al., 2017). Así mismo, 
Cuéllar et al. (2014), con el Modelador Elástico de Bimler 
demostraron que se obtiene mejoría en el perfil facial por 
aumento del ángulo facial y del grosor del mentón de 
tejido blando y disminución de la convexidad del perfil 

esquelético, sin diferencias según el sexo. Sin embargo, 
uno de los estudios más impactantes que difiere es el rea-
lizado por Suresh et al. (2015), expresan que existe gran 
controversia sobre los postulados del adecuado momen-
to para realizar un tratamiento ortodóncico; es así que, 
contrario a todo lo antes mencionado, se considera que 
los resultados más estables serían en etapas fuera del 
creciemiento y desarrollo.

CONCLUSIONES

El éxito del tratamiento con aparatos de ortopedia remo-
vibles depende del tiempo de uso, reportándose un mí-
nimo de 8 horas al día durante 18 meses para obtener 
resultados satisfactorios, del mismo modo, el tratamiento 
más eficiente se realiza durante el pico de crecimiento 
puberal.

La aparatología funcional genera una combinación de 
factores esqueléticos y dentarios, incluyendo la incli-
nación palatina de los incisivos superiores y una ligera 
proinclinación de los incisivos mandibulares, ambos res-
ponsables de la reducción del resalte y mejora del perfil 
facial. Por otra parte, los propulsores produjeron modifi-
caciones dentales y esqueléticas favorables, los cambios 
dentales fueron mayores en dentición mixta tardía o denti-
ción permanente temprana, además, se reportó aumento 
de la longitud mandibular.

El Equiplán, el equilibrado oclusal y las pistas directas e 
indirectas promovieron el crecimiento y función normal, 
estos lograron cambios en los tres planos del espacio, 
además de la mejora en el perfil. Sin embargo, con los 
aparatos elastodóncicos se corrigieron discrepancias sa-
gitales y transversales, con efectos dentoalveolares, es-
tructurales y funcionales, además, se observaron mejoras 
a nivel de resalte, la sobremordida, el apiñamiento y la 
relación molar.
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RESUMEN

Una de las metas principales al finalizar el tratamiento de 
Ortodoncia es la estabilidad en la oclusión, pero los cam-
bios posteriores al retiro de brackets pueden ser inevitable. 
La retención es uno de los problemas que más preocupa 
a los profesionales ortodoncistas, ya que el protocolo a se-
guir no está definido, y los dispositivos utilizados para este 
fin necesitan de la colaboración del paciente. Para la revi-
sión de la literatura se realizó una búsqueda en las bases 
de datos electrónicas: Pubmed, Lilacs, Springer, Google 
Académico, Chocrane Library. Las palabras clave utiliza-
das fueron: retención, post-Ortodoncia, ortodoncia, con-
tención. La búsqueda se restringió a artículos en inglés, 
español y portugués publicados desde el año 2012. Se 
realizó la revisión de literatura de 113 artículos de los cua-
les 50 artículos de Pubmed, Lilacs 21, Springer 6, Google 
Académico 23, Cochrane Library 13. Después de aplicar 
los criterios de inclusión en total se obtuvieron y revisaron 
16 artículos. Se concluyó en que el uso de retenedores (en 
general) post-Ortodoncia, no garantiza que se presente 
una recidiva en el mediano o largo plazo; así mismo, el uso 
adecuado de los retenedores por parte del paciente, evita 
que el porcentaje de recidiva se incremente. El retenedor 
fijo mandibular, presenta mejor aceptación y adaptación y 
además el uso del consentimiento informado al momen-
to de iniciar el tratamiento de Ortodoncia permite al pro-
fesional explicar sobre las consecuencias de una posible 
recidiva.

Palabras clave: 

Retención, ortodoncia, contención.

ABSTRACT

One of the main goals at the end of orthodontic treatment 
is occlusal stability, but changes after bracket removal may 
be unavoidable. Retention is one of the problems that or-
thodontists are most concerned about, as the protocol to 
be followed is not defined, and the devices used for this 
purpose require the patient’s collaboration. For the literatu-
re review, a search was carried out in the following electro-
nic databases: Pubmed, Lilacs, Springer, Google Scholar, 
Chocrane Library. The keywords used were: retention, post 
orthodontics, orthodontics, containment. The search was 
restricted to articles in English, Spanish and Portuguese 
published since 2012. A literature review of 113 articles 
was carried out of which 50 articles from Pubmed, Lilacs 
21, Springer 6, Google Scholar 23, Cochrane Library 13. 
After applying the inclusion criteria, a total of 16 articles 
were obtained and reviewed. It was concluded that the use 
of retainers (in general) post orthodontics does not gua-
rantee that relapse will occur in the medium or long term; 
likewise, the adequate use of retainers by the patient pre-
vents the percentage of relapse from increasing. The fixed 
mandibular retainer has better acceptance and adaptation 
and the use of informed consent at the time of starting or-
thodontic treatment allows the professional to explain the 
consequences of a possible relapse.

Keywords: 

Retention, orthodontic, contention.
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INTRODUCCIÓN

Al término de un tratamiento de Ortodoncia, en la literatu-
ra se habla sobre la reorganización de las fibras del liga-
mento periodontal, por lo que los profesionales necesitan 
que las piezas dentales se mantengan invariables en su 
posición, pudiendo ocurrir un desbalanze o desorganiza-
ción de las mismas; a esto, la literatura lo menciona como 
“Recidiva en Ortodoncia”, sin embargo, se deberían tener 
en cuenta otros factores que también modifican el resulta-
do del tratamiento ortodóncico, tales como: la presión de 
los tejidos blandos sobre las arcadas y la presión respi-
ratoria sobre las fosas nasales, a manera que, si alguno 
de estos falla, se provocarían diversas alteraciones en la 
fisiología de la región cráneo-cérvico maxilofacial (Bonafe 
et al., 2016; Cocios Arpi et al., 2021; Ordoñez Pintado et 
al., 2021; Ramos Montiel, 2022).

A lo largo del tiempo se han realizado enormes esfuerzos 
para encontrar los mejores dispositivos que garanticen la 
retención de los dientes, es por ello que, personalidades 
de renombre como Angle, Case, Tweed y Hawley han des-
tacado la fase de retención posterior al tratamiento. Tal es 
el caso que, en la era de Angle los aparatos fijos con ban-
das se usaban como retenedores; luego, en 1919 Hawley 
introdujo los retenedores removibles, posteriormente, con 
el advenimiento de la técnica de grabado ácido, Kneirim 
describió por primera vez en 1973 el uso de retenedores 
cementados fijos y por último en 1993, Sheridan y cols. 
introdujeron las placas Essix (retenedores removibles for-
mados al vacío) como una alternativa moderna, estética, 
confortable y económica a los retenedores tradicionales 
(Wasserman et al., 2016; Alassiry, 2019).

La retención debe ser parte del plan de tratamiento inicial 
y tiene que discutirse con el paciente durante el proceso 
de consentimiento informado antes del tratamiento, de 
modo que, cualquier posible evento de recidiva no sea 
una decepción para el profesional o el paciente (Cobos-
Torres et al., 2020). Del mismo modo, el dispositivo apro-
piado tiene que ser individualizado para cada paciente, 
ya sea este fijo o removible, y además, debe hacerse 
considerando no solo la efectividad clínica, sino también 
la capacidad el paciente y a la voluntad de cumplir con 
el plan de retención (O’Rourke et al., 2016; Forde et al., 
2018).

Un retenedor debe aplicarse inmediatamente luego del 
retiro de la aparatología fíja ortodóncica, ya que, la reci-
diva comienza 2 horas después y especialmente en los 
incisivos mandibulares; de tal manera, la retención es un 
tema que debe ser tratado y aplicado con pautas ade-
cuadas, prestablecidas y fundamentadas en una base 
científica firme, con el fin de apoyar y consolidar la aten-
ción brindada a los pacientes (Philippe, 2016; Rahma et 
al., 2018; Angst et al., 2021).

Por lo tanto, esta revisión de la literatura tuvo por objeti-
vo principal evaluar el uso de la retención en Ortodoncia 

luego de la finalización del mismo tratamiento y así es-
clarificar como prevenir la recidiva dental y la estabilidad 
dental a largo plazo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dado el enfoque exploratorio y la amplitud que abarca 
esta temática, existiendo amplias lagunas en su cono-
cimiento sobre procedimientos de retención post-trata-
miento de Ortodoncia, se ha realizado una revisión lite-
raria capaz de sintetizar los datos e información presente 
del tema (Ramos et al., 2018).

Estrategia de búsqueda:

La revisión de la literatura se encargó de recopilar infor-
mación acerca de procedimientos de retención post-tra-
tamiento de Ortodoncia, por lo tanto, se realizó mediante 
la búsqueda electrónica extensiva en diversas bases de 
datos digitales como Pubmed, Lilacs, Springer, Google 
Académico y Cochrane Library. Así mismo, la búsqueda 
de la información se realizó desde el año 2012 al 2022 
con inclusión de todos los idiomas. 

A partir de la pregunta de investigación, la estrategia de 
búsqueda se basó en términos Medical Subject Heading 
(MeSH) y términos en los Descriptores en Ciencias de la 
Salud (DeCs) y términos abiertos, se utilizaron, además, 
descriptores controlados e indexados para cada una de 
la base de datos, de esta revisión de alcance, uniéndolos 
con operadores booleanos OR, AND y NOT (tabla 1).

Tabla 1. Descriptores de colección de bases de datos.

Estrategia de búsqueda

PUBMED
((((retention) OR (contention) AND (stabilising)) 
AND (orthodontic)) AND (humans)) AND (ado-
lescent)

LILACS post-treatment AND contention AND orthodon-
tic

COCHRANE
((((retention) OR (stabilising)) AND (orthodon-
tic)) AND (humans)) AND (adolescent)

SPRINGER post-treatment AND contention AND orthodon-
tic

G O O G L E 
ACADEMIC

retencion OR contencion AND ortodoncia AND 
humanos

Para la selección de estudios de interés, se basó en los 
siguientes criterios de inclusión y exclusión (Figura 1): 

Criterios de inclusión

 • Estudios clínicos controlados aleatorizados (ECA).

 • Estudios clínicos controlados aleatorizados enmasca-
rados (ECAe).

 • Estudios de revisión de literatura.

 • Estudios de revisión sistemática con y sin meta-análisis.
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 • Artículos en ingles relacionados con procedimientos 
de retención post tratamiento de Ortodoncia.

 • Artículos en portugués relacionados con procedimien-
tos de retención post tratamiento de Ortodoncia.

 • Artículos en español relacionados con procedimientos 
de retención post tratamiento de Ortodoncia.

 • Estudios de elementos finitos.

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos.

Criterios de exclusión

 • Libros Artículos sobre enfermedades periodontales re-
lacionadas a los retenedores.

 • Artículos sobre frenectomía supracrestal superficial 
circunferencial.

 • Articulos sobre terapia con láser de baja intensidad 
(LILT).

 • Tesis.

 • Estudios epidemiológicos.

 • Cartas al editor.

 • Artículos sin su texto completo y que no se han podido 
contactar con el editor

 • Artículos que no estén en las revistas indexadas.

Aspectos éticos 

Desde el punto de vista ético esta investigación es con-
siderada como sin riesgos, debido que se trata de un 

estudio secundario cuya fuente es documental por lo que 
no se requirió de ningún consentimiento informado ya que 
no hubo ninguna intervención clínica ni se experimentó en 
humanos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para esta revisión se estableció un registro de base 
de datos siendo: 50 artículos de Pubmed, Lilacs 21, 
Springer 6, Google Académico 23, Cochrane Library 
13, estableciendo un total de N= 113 estudios. Se 
realizo un primer cribado dejando 113 artículos; 
luego de esta selección, se eliminó la bibliografía 
duplicada que fueron 5 artículos, quedando 108 
estudios, luego se realizó un primer filtro donde se 
eliminó 60 artículos, quedando 48. Después de ve-
rificar todos los registros, se excluyeron 32 estudios 
que no cumplieron con los criterios de selección, lo 
que resultó en 16 artículos adecuados para esta re-
visión de literatura.

En esta revisión se consideró que los estudios con-
trolados aleotorizados representan 31%, revisión de 
literatura 19%, estudios caso control 19%, revisión 
sistemática 13%, con el menor porcentaje estudios 
longitudinal retrospectivo 6%, estudio de corte pros-
pectivo 6%, y estudio de cohorte retrospectivo 6% 
(Figura 2).

El proceso de búsqueda y selección de artículos 
científicos para la revisión de la literatura de procedi-
mientos de retención post-tratamiento de Ortodoncia 
tuvo como resultado en estudios clínicos controla-
dos aleotorizados 5, en revisión de literatura 3, en 
estudios caso control 3, en revisión sistemática 2 y 
con el menor porcentaje a los estudios longitudinal 
retrospectivo 1, estudio de corte prospectivo 1, y es-
tudio de cohorte retrospectivo 1.

Ya en contexto, La retención consiste en permitir una es-
tabilidad de las fibras del parodonto de inserción y pro-
tección se estabilicen y a su vez, esto evite que, luego 
del desplazamiento ortodóncico, los dientes vuelvan a su 
posición anterior. Para dicho objetivo existen dispositivos 
mecánicos que son diseñados para resistir el desplaza-
miento previsible, esperando la presición de los mismos; 
tla es el caso que, estos deben permanecer en su lugar 
hasta que las fibras periodontales y gingivales dejen de 
ejercer tracción o presión, es decir, hasta que se reor-
ganicen, en vista de la aposición/resorción ósea alveolar, 
esto lleva al menos 2 o 3 años, y probablemente más para 
adultos y para rotaciones dentales mayores a 90°, de alllí 
la que, las recomendaciones de uso rodean los 2 años 
(Bonafe et al., 2016; Alassiry, et al., 2019a).

Kuijpers-Jagtman estableció claramente que el 50 % de 
las recaídas ocurrieron dentro de los primeros 2años de 
retención, siendo el primer año en donde mayores com-
plicaciones se encontraron, además hay que considerar 
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que hasta el 90% de los pacientes de Ortodoncia pueden 
tener una alineación dental inaceptable 10 años después 
del tratamiento de ortodoncia (Tynelius et al., 2013; Vaida 
et al., 2017).

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos.

Factores para la recidiva

Hoy en día, el rostro ya no se ve como un conjunto de 
ángulos cefalométricos, sino como un órgano vivo, que 
sufre cambios constantes como: proceso de maduración 
o envejecimiento, características heredadas/genética, 
retroceso del ligamento periodontal y fibras gingivales; 
ocasionados por factores oclusales, problemas en la den-
tición, presencia de terceros molares, expansión maxilar y 
mandibular, entre otras (Cocios Arpi et al., 2021; Ordoñez 
Pintado et al., 2021; Trelles Méndez et al., 2021) Los dis-
positivos de retención solo duran un cierto tiempo, antes 
de que la forma de la cara y las arcadas queden bajo el 
dominio de la función y la tensión faciales, por esta ra-
zón el plan de tratamiento de Ortodoncia debe cumplir 
con ciertos requisitos como basarse en un diagnóstico 
completo donde sea posible identificar la etiología multi-
factorial de cada individuo, ya que, muchas veces al ser 
funcional, persistiría y daría lugar a la recidiva. 

Así mismo durante el tratamiento se necesita realizar la 
rehabilitación de disfunciones y de conductas negativas 
presente y al final del tratamiento, revisar si hay discre-
pancia entre la oclusión habitual y relación céntrica, ya 
que, si esto no se cumple podría conllevar a un riesgo 
de la alteración de la articulación temporomandibular, el 
desgaste dentario y recurrencia de maloclusión por re-
tracción mandibular (Philippe, 2016; Alassiry, 2019).

Clases de retenedores

• Retenedores removibles

Placa Hawley: los retenedores Hawley son los apara-
tos centenarios más comunes y populares diseñados 
por Charles Hawley en el año 1919, están confecciona-
dos con una placa acrílico y componentes de alambre. 
Así mismo, los componentes del alambre consisten en 
un arco labial corto o largo para hacer contacto con la 
superficie labial de los incisivos fabricados con alambre 
de acero inoxidable de 0,7 mm y ganchos para la reten-
ción y por último en la retención del aparato es posible 

mencionar al gancho de Adams, este es el que se usa 
con más frecuencia, pero, también se pueden usar gan-
chos de círculo completo, de medio círculo o soldados, 
según la situación clínica se presente.

La placa Hawley permite la adaptación vertical de los 
dientes, con un buen control transversal especialmente 
después de la expansión; permite así que, el sistema bu-
codental se adapte progresivamente al nuevo equilibrio 
neuromuscular-articular. Para potenciar su eficacia, el día 
de la colocación, se debe comprobar la oclusión sin el 
aparato y equilibrarla si es necesario para que la reten-
ción se integre en un patrón de oclusión teóricamente 
“ideal” (Bonafe et al., 2016).

Con respecto al uso de la placa Hawley los pacientes se 
lo colocan “a tiempo parcial”, debido a la incomodidad 
ya que es un dispositivo bastante voluminoso, que con-
duce a un desequilibrio oclusal, lo que provoca interfe-
rencias prematuras, además, es muy importante recordar 
que este tipo de retención está contraindicado si se ha 
diagnosticado y no se ha tratado una patología articular 
ya que las interferencias oclusales pueden agravar dicha 
patología. Por otro parte, el uso “a tiempo completo” tam-
bién puede tener efectos secundarios oclusales, que a 
menudo inducen una ligera expansión de la arcada maxi-
lar; que puede desestabilizar la oclusión; la misma puede 
resolverse una vez que se retira la placa (Bonafe et al., 
2016; Alassiry, 2019; Aguilera et al., 2022).

Retenedores envolventes:

CWA: Retenedor Envolvente Convencional. 

OWA: Retenedor Envolvente con una abertura anterior. 

UWA: Retenedor Envolvente en U.

CWA: Estos retenedores son construidos con un arco 
vestibular de acero inoxidable de 0.9 mm contorneando 
al centro de las coronas de los dientes maxilares hasta el 
diente más posterior, alrededor de la superficie distal en 
el margen gingival, llegando al paladar, donde se reali-
za la retención. A demás tienen asas cervicales simples 
entre los caninos y los primeros premolares. El acrílico 
palatino tiene un espesor entre 2,5 y 3 mm., este recubre 
el tercio cervical de los dientes anteriores, cubre el tercio 
cervical de los dientes posteriores y en la parte posterior 
se extiende hasta una línea que conecta las superficies 
distales de los primeros molares. Existen variaciones en 
su confección, donde el límite posterior del acrílico pala-
tino se extendía hasta una línea que conecta las super-
ficies mesiales de los primeros molares. El acrílico tiene 
una abertura en la región de las arrugas palatinas, para 
guiar la posición y función de la lengua, y para facilitar 
el habla, se lo conoce como OWA. Y el que es en forma 
de herradura; el mismo que no tiene acrílico en la por-
ción central del paladar. Es ligeramente más ancho en la 
zona anterior y ligeramente más grueso que el CWA para 
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ofrecer más resistencia, pero sin superar los 3 mm (Vaida 
et al., 2017; Coelho et al., 2019).

Vfr, retendor formado al vacio: Fueron diseñados por 
primera vez en 1971 por Ponitz, también se los denomi-
na retenedores de superposición transparente (COR), 
retenedores termoplásticos transparentes (CT) o también 
retenedores Essix. Son retenedores invisibles hechos de 
material termoplástico como polímeros de polietileno y 
polímeros de polipropileno. Por un lado, los polímeros de 
polietileno son más estéticos, transparentes y permiten 
la adhesión de acrílico especialmente cuando se van a 
agregar planos de mordida en el aparato. Los polímeros 
de polipropileno, por otro lado, son estéticamente infe-
riores y translúcidos, pero más duraderos y flexibles en 
comparación con los polímeros de polietileno. Los VFR 
se fabrican en una máquina de vacío que adapta un plás-
tico ablandado por calor mediante presión negativa y, 
bajo vacío, tira del material termoplástico sobre el modelo 
de trabajo. El material utilizado tiene espesores de 0.75, 
1, 1.5 y 2 mm.; por lo que, al no ser tan voluminoso, se 
acepta bien y se usa entre 8 a 22 horas al día de acuer-
do a la prescripción del especialista (Bonafe et al., 2016; 
Alassiry, 2019).

 Por lo tanto, la elección del material es importante, espe-
cialmente cuando hay actividad muscular, el VFR cuando 
es rígido causa un impacto neurobiológico en la regula-
ción del músculo masticador; actuando directamente so-
bre la tendencia a apretar los dientes. Además, propor-
cionan estabilidad transversal especialmente en casos 
de expansión maxilar. 

En cuanto a las percepciones de los pacientes al usar 
el (VFR) manifiestan que al ser instalados en la boca 
presentan cambios en el habla, salivación y malestar. 
Igualmente agravan la interferencia oclusal, particular-
mente aquellos que presentaban terceros molares. Por lo 
tanto, se sugiere extender el retenedor solo hasta la mitad 
de los últimos dientes, lo que evita su extrusión y minimiza 
la interferencia oclusal posterior. Al mismo tiempo pare-
cen deteriorarse más fácilmente debido a la presión de 
los dientes; incorporando fluidos y pigmentos, que con-
ducen al cambio de color con el tiempo (Bonafe et al., 
2016; Coelho et al., 2019).

• Retenedores fijos mandibulares de canino a canino 
(CTC)

Un retenedor mandibular fijo de canino a canino es el mé-
todo más utilizado y aceptado para la retención a largo 
plazo. Knierim introdujo el primer retenedor de unión di-
recta. Zachrisson introdujo en 1977 el retenedor lingual 
adherido multi trenzado que, aunque varía en tipos de 
alambre, diámetros y procedimientos de unión, se ha con-
vertido en el estándar de oro.

Existen dos tipos diferentes de retenedores linguales fijos 
unidos de canino a canino; el tipo uno, requiere alambres 
de acero de gran calibre adheridos solo a los caninos; 

mientras que el segundo tipo utiliza un alambre de múlti-
ples hebras más liviano que se une a los incisivos y cani-
nos (Egli et al., 2017; Gunay & Oz, 2018).

Indicaciones para retenedores fijos

Este tipo de retenedores serán más eficaces en casos 
como: diastema de línea media cerrada, espaciamiento 
anterior generalizado, rotaciones severas y dientes des-
plazados, extracción de incisivos mandibulares con flujo 
de cierre de espacios, proinclinación significativa de los 
incisivos durante el tratamiento, aumento significativo en 
el ancho intercanino inferior, casos de mordida abierta 
tratados sin cirugía, dientes impactados, dientes con pér-
dida de soporte periodontal, dientes sin diente antagonis-
ta (Forde et al., 2018; Gunay & Oz, 2018).

Los retenedores fijos deben ser cementados con el máxi-
mo aislamiento y cuidado; así también, deben ser revisa-
dos regularmente para detectar cualquier rotura, distor-
sión o acumulación de placa. Deben ser reemplazados 
cuando se considere necesario, estos fracasan debido 
a un aislamiento inadecuado durante la colocación, por 
distorsión del alambre durante el curado, tiempo de fra-
guado o adhesivo inadecuado y trauma directo al retene-
dor. Los VFR y los CTC se pueden combinar ya que de 
esta manera en caso de que falle el retenedor adherido, 
el retenedor removible previene la recidiva. Se ha demos-
trado que esta combinación reduce la recidiva en 2 mm 
(Bonafe et al., 2016; Forde et al., 2018; Alassiry, 2019).

El estudio realizado por Tynelius et al. (2013), en pacien-
tes de 14 años de edad durante un período de 2 años 
posteriores al retiro de la aparatología fija, determinaron 
que los tres métodos de retención utilizado (un VFR y rete-
nedor fijo de canino a canino mandibuar, un VFR maxilar 
y un decapado de los dientes anteriores inferiores; y, un 
posicionador prefabricado en material blando que cubre 
todos los dientes erupcionados tanto en el maxilar como 
en la mandíbula), dieron resultados positivos presentando 
una mayor recidiva de los incisivos mandibulares en el 
primer año al uso de los retenedores. González Gil et al. 
(2017), realizan un análisis en el rango de edad similar al 
estudio anterior, durante un período de tiempo superior 
que va de 4 a 10 años post-Ortodoncia, determinando 
que el 7,1% de los pacientes presentaron estabilidad ab-
soluta, y el 68,6% estabilidad relativa; determinando que 
el uso de retenedores en su mayoría presenta una esta-
bilidad relativa; resultado que concuerda con el estudio 
realizado por Tynelius et al. (2013), en donde coinciden 
que el uso de retenedores constante evita que la recidiva 
sea mayor. 

Vaida et al. (2017), en su estudio realizado en 874 pacien-
tes (11-25 años), durante 2 años posterior al tratamiento 
de Ortodoncia determina que ningún dispositivo ofrece 
la certeza que evite la recidiva. El análisis que realizan 
Egli et al. (2017), obtienen como resultado que los rete-
nedores adheridos son más efectivo en el sector inferior 
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debido a que permiten conservar la distancia intercanina; 
el retiro de este dispositivo puede provocar una recidiva 
moderara o mayor que podría llevar a un retratamiento.

Del análisis realizado por O’Rourke et al. (2016), en 82 pa-
cientes durante un período de 6, 12 y 18 meses concluye 
que los retenedores fijos mandibulares son más efectivos 
y que evitan que se presente una mayor recidiva. De igual 
manera el estudio que realiza Wasserman et al. (2016), 
determinan que el retenedor fijo mandibular permite man-
tener el alineamiento de los incisivos mandibulares.

En el estudio realizado por Schütz et al. (2017), en 64 ni-
ños en un tiempo de 12 años posterior al término del tra-
tamiento de Ortodoncia, determina que el retenedor fijo 
mandibular (canino a canino o twistflex 3X3) es el más 
recomendado para realizar la retención; sin embargo, el 
retiro de este retenedor implica que se presente cambios 
a largo plazo. 

En el ensayo presentado por Krämer et al. (2021), que 
basó su estudio en 104 pacientes adolescentes que re-
cibieron un retenedor formado al vacío para el maxilar y 
mandibular y otro grupo que recibió un retenedor formado 
al vacío para el maxilar y con un retenedor fijo mandibu-
lar; demostró que el retenedor cumple su función mien-
tras este sea utilizado adecuadamente; también determi-
na que el retenedor fijo mandibular es más cómodo y más 
efectivo que el retenedor formado al vacío. Sin embargo, 
se puntualiza que los pacientes con retenedores forma-
dos al vacío en la mandíbula estaban preocupados por la 
recidiva que se presentaba. 

CONCLUSIONES

Dentro de los demás artículos utilizados para esta revi-
sión, se establece que el uso de retenedores luego del 
tratamiento de Ortodoncia no evita que se pueda pre-
sentar una recidiva, siendo el retenedor fijo mandibular 
el que demuestra una mayor efectividad y comodidad al 
paciente. Esto no evita que los controles post tratamiento 
deben ser permanentes para evitar una recidiva mayor 
que pueda terminar en un retratamiento.

El uso adecuado de los retenedores por parte del pacien-
te y los controles oportunos por parte del profesional, evi-
ta que el porcentaje de recidiva se incremente y se llegue 
a realizar un retratamiento.

De los retenedores, el que presenta una mejor acepta-
ción y adaptación para el paciente es el retenedor fijo 
mandibular.

El uso del consentimiento informado al momento de ini-
ciar el tratamiento de Ortodoncia, permite al profesional 
explicar sobre las consecuencias de una posible recidi-
va, si no existe el compromiso del uso adecuado de los 
retenedores como de los controles a los que debe acudir.

Se recomienda que el paciente firme un consentimiento in-
formado antes de comenzar el tratamiento de ortodoncia 

sobre una posible recidiva luego de retirar los brackets 
por el uso incorrecto de los retenedores.
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RESUMEN

El anclaje esquelético dentro del campo de la Ortodoncia 
se ha vuelto indispensable en los últimos años, mismo que 
permite mayores oportunidades en la mecánica del trata-
miento; sin embargo, son diversas las consideraciones ra-
diográficas que se han publicado para el posicionamiento 
de minitornillos en los maxilares, esto se debería a diversos 
criterios y métodos que usan los investigadores, además, 
existen diversas tendencias radiográficas que permitirían 
establecer el punto de inserción ideal para la colocación 
de los miniimplantes. La literatura se seleccionó median-
te una búsqueda en las bases de datos electrónicas: 
Pubmed, Google Academic, Springer, Taylor & Francis, 
Web of Science y Cochrane, ésta se restringió a artículos 
con inclusión de todos los idiomas y publicados sin límite 
de temporalidad. Se obtuvieron 286 artículos acerca del 
tema, posterioremente luego de aplicar los filtros de inclu-
sión y exclusión se obtuvieron y revisaron 16 artículos para 
el desarrollo de la presente revisión. La literatura disponible 
reveló que las tomografías son el gold estándar en compa-
ración con las radiografías periapicales, oclusales y pano-
rámicas para la evaluación y diagnóstico de la colocación 
de los miniimplantes. Sin embargo, si no se cuenta con 
tomografía de dosis bajas, lo ideal entonces sería la colo-
cación del minitornillo siguiendo la anatomía ósea/dentaria 
y posteriormente la toma de una única imagen radiográfica 
periapical o panorámica posterior a la colocación de un 
minitornillo, misma que permita observar posibles lesiones 
por la maniobra realizada.

Palabras clave: 

Miniimplantes, tomografía, radiografía dental.

ABSTRACT

Skeletal anchorage within the field of orthodontics has be-
come indispensable in recent years, as it allows greater 
opportunities in the mechanics of treatment; however, the-
re are various radiographic considerations that have been 
published for the positioning of mini-screws in the maxillae, 
this is due to the different criteria and methods used by re-
searchers, and there are also different radiographic trends 
that would allow the ideal insertion point for the placement 
of mini-implants to be established. The literature was selec-
ted through a search of the following electronic databases: 
Pubmed, Google Academic, Springer, Taylor & Francis, 
Web of Science and Cochrane, restricted to articles in-
cluding all languages and published with no time limit. A 
total of 286 articles on the topic were obtained, and after 
applying the inclusion and exclusion filters, 16 articles were 
obtained and reviewed for the development of the present 
review. The available literature revealed that CT scans are 
the gold standard compared to periapical, occlusal and 
panoramic radiographs for the evaluation and diagnosis 
of mini-implant placement. However, if low-dose CT scans 
are not available, then the ideal would be to place the mi-
ni-screw following the bone/dental anatomy and then take 
a single periapical or panoramic radiographic image after 
mini-screw placement to observe possible lesions from the 
manoeuvre performed.

Keywords: 

Miniscrew, scans, dental radiography.

RADIOGRÁFICAS PARA LA COLOCACIÓN DE MINI-IMPLANTES
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INTRODUCCIÓN

Los dispositivos de anclaje temporal TAD (por sus siglas 
en inglés) son uno de los más usados en la ortodoncia 
para el anclaje y movimiento de dientes, permiten tratar a 
los pacientes de una forma más rápida y cómoda (Dasari 
et al., 2014; Güler & Malkoç, 2019). Sin embargo, el con-
trol de anclaje suele ser un desafío para el ortodoncista 
(Al Maaitah et al., 2012). El uso de microtornillos es una 
excelente opción de anclaje, porque dentro de sus venta-
jas es posible observar que el manejo depende específi-
camente del especialista y no del paciente, a su vez, son 
de bajo precio, cumplen con la facilidad de ser insertados 
y extraídos en cualquier momento y lugar de los maxi-
lares, con poca aparición de complicaciones y una ex-
celente biomecánica durante los tratamientos (Prabhu & 
Cousley, 2006; Sarul et al., 2015; Gurdan & Szalma, 2018; 
Ramos et al., 2021).

El éxito consiste en una adecuada colocación y estabi-
lidad de los microimplantes, la falta de confianza y mé-
todos de posicionamiento correctos pueden conducir a 
un inevitable fracaso, así mismo, una minuciosa evalua-
ción clínica, radiográfica, una cuidadosa planificación y 
un adecuado protocolo de inserción (Bae et al., 2002; 
Martins de Araújo et al., 2006; Aguirre et al., 2021) son 
necesarios para evitar complicaciones como lesionar 
ciertas estructuras anatómicas como vasos, senos para-
nasales, fallas durante la inserción, fracturas al momento 
de la extracción y también movimiento de los TAD’s du-
rante las cargas ortodóncicas (Matzenbacher et al., 2008; 
Dasari et al., 2014; Güler & Malkoç, 2019; Cobos-Torres 
et al., 2020; Bustos & Ramos, 2022; Izurieta-Galarza et 
al., 2022). Por lo cual, para lograr precisar el punto de 
inserción es de gran utilidad la aplicación de guías para 
posicionamiento con la ayuda de los rayos X (Ludwig et 
al., 2008).

Existen varios métodos radiográficos según la literatura 
para la colocación y posicionamiento de estos dispositi-
vos, siendo la tomografía computarizada uno de los mejo-
res para la visualización de guías quirúrgicas (Kitai et al., 
2002; Kim et al., 2007) pero entre sus desventajas están 
el costo elevado y la mayor exposición para los pacientes 
de dosis de radiación (Matzenbacher et al., 2008).

Es por ello, que uno de los métodos más sencillos, eco-
nómicos y confiables son las imágenes bidimensionales 
que se obtienen a través de radiografías periapicales 
intraorales, oclusales, radiografías panorámicas, entre 
otras (Matzenbacher et al., 2008; Dasari et al., 2014) que 
conjuntamente con el uso de las guías de posicionamien-
to radiográfico es posible determinar el sitio de coloca-
ción de los miniimplantes, no obstante, han sido escasas 
las publicaciones acerca de su uso, manejo, aplicación, 
fabricación y valor informativo; del mismo modo, recien-
temente se han publicado distintas sugerencias en cuan-
to al diseño de dispositivos radiológicos y de posiciona-
miento, (Ludwig et al., 2008) que serán mencionados en 

el presente estudio de la literatura. Por lo tanto, el objeti-
vo de este estudio es dar a conocer las diversas consi-
deraciones radiográficas para la inserción de los TAD o 
microtornillos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dado el enfoque exploratorio y la amplitud que abarca 
esta temática, existiendo ciertas lagunas en su conoci-
miento sobre el diagnóstico y las consideraciones radio-
gráficas para la colocación de microtornillos se ha reali-
zado esta revisión literaria capaz de sintetizar los datos e 
información de las consideraciones radiográficas para la 
colocación de mini-implantes (Ramos et al., 2018). 

La revisión de la literatura encargada de recopilar infor-
mación sobre las consideraciones radiográficas para la 
colocación de microtornillos se realizó mediante la bús-
queda electrónica extensiva en diversas bases de datos 
digitales como Pubmed, Google Academic, Springer, 
Taylor & Francis, Web of Science y Cochrane. La búsque-
da de la información se realizó sin límite de temporalidad 
e idioma.

Tabla 1. Descriptores de colección de bases de datos.

Estrategia de búsqueda

PUBMED

(((((((((((locatition) AND (guide))) AND 
(applications)) AND (dental radiography)) 
AND (miniscrew)) OR (mini-implant)) OR 
(TAD)) AND (orthodontics treatment)) 
NOT (CAD/CAM)) NOT (CBCT)) NOT 
(TAC)

TAYLOR & 
FRANCIS

 miniscrew OR mini-implant OR TAD AND 
dental radiography

COCHRANE mini-implant AND radiography

SPRINGER
applications AND dental radiography 
AND miniscrew AND orthodontic AND 
treatment NOT (CAD/CAM)

GOOGLE 
ACADEMIC

locatition AND guide AND applications 
AND dental radiography AND Miniscrew 
OR mini-implant OR TAD AND orthodon-
tics treatment NOT CAD/CAM NOT CBCT 
NOT TAC

WEB OF 
SCIENCE

miniscrew mini-implants dental radiogra-
phy

La estrategia de búsqueda se basó en términos Medical 
Subject Heading (MeSH) y términos en los Descriptores 
en Ciencias de la Salud (DeCs) y términos abiertos, se uti-
lizaron descriptores controlados e indexados para cada 
una de la base de datos, de esta revisión de alcance, 
uniéndolos con operadores booleanos OR, AND y NOT 
(tabla 1). Para la selección de estudios de interés, se 
basó en los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión

 • Estudios clínicos controlados aleatorizados (ECA).
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 • Estudios clínicos controlados aleatorizados enmasca-
rados (ECAe).

 • Estudios de revisión de literatura.

 • Estudios de revisión sistemática con y sin meta-análisis.

 Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos.

Criterios de exclusión

 • Libros Artículos sobre enfermedades sistémicas y 
sindrómicas.

 • Artículos sobre aspectos tomográficos. 

 • Literatura gris.

 • Estudios epidemiológicos.

 • Cartas al editor.

 • Artículos sin su texto completo y que no se han podido 
contactar con el editor.

 • Artículos que no estén en las revistas indexadas o bi-
bliotecas virtuales.

 • Estudios de elementos finitos. 

Aspectos éticos 

Desde el punto de vista ético esta investigación es consi-
derada como sin riesgos, debido que se trata de un estu-
dio secundario cuya fuente es documental por lo que no 
se requirió de ningún consentimiento informado ya que 
no hubo ninguna intervención clínica ni se experimentó 
en humanos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para esta revisión se estableció un registro de base 
de datos siendo: 223 artículos de Pubmed, Google 
Academic 39, Springer 5, Taylor & Francis 3, Web of 
Science 5, Cochrane Library 11, estableciendo un 
total de N= 286 estudios.

Se realizó un primer cribado dejando 286 artículos; 
luego de esta selección, se eliminó la bibliografía 
duplicada, quedando 282 artículos. Después de 
verificar todos los registros, se excluyeron 266 es-
tudios que no cumplieron con los criterios de selec-
ción, lo que resultó en 16 artículos adecuados para 
esta revisión de literatura. (Figura 1).

En esta revisión se consideró que los estudios clí-
nicos representaron el 44%, los estudios de co-
horte-prospectivo representaron el 19%, revisión 
sistemática 19%, estudios retrospectivos el 12% y 
estudios de revisión de literatura el 6% (Figura 2).

Ya en contexto, el uso de miniimplantes en ortodon-
cia se ha convertido en una práctica habitual para 
obtener un óptimo anclaje máximo o absoluto (Pérez 
& Garmas, 2011) y movimientos dentales sin pro-
vocar efectos secundarios (Aguilar et al., 2020). La 
evolución de los microimplantes ha sido muy notoria 
desde que aparecieron hasta la actualidad, es así 
que, la preocupación para el especialista son los 
efectos negativos que se podrían presentar por la in-
serción de los mismos como lesión de vasos y senos 
paranasales, fractura del TAD durante la inserción y 
extracción (Lee et al., 2007) y movimiento del mis-
mo durante la carga de ortodoncia(Liou et al., 2004), 
quizás una posible razón de dichas complicaciones 
es el espacio interradicular inadecuado entre la raíz 
y el microimplante (Benavides et al., 2016; Güler & 
Malkoç, 2019).

Consideraciones anatómicas para la colocación de mini-
implantes

La anatomía del sitio de inserción elegido influye en la 
selección del minitornillo en cuanto a sus dimensiones, 
ubicación y orientación, así mismo, los factores que de-
ben tenerse en cuenta durante la colocación de implantes 
de minitornillo son: estructuras anatómicas adyacentes al 
sito de colocación, densidad ósea, grosor del tejido blan-
do y comodidad del paciente (Paik et al., 2009). Los sitos 
frecuentemente usados para la colocación de minitorni-
llos en el maxilar son el área alveolar bucal/palatina, la 
región mediopalatina y la tuberosidad maxilar, de igual 
modo, las estructuras anatómicas que se deben tener en 
cuenta son: raíces de los dientes, haz neurovascular pa-
latino mayor, cavidad nasal y seno maxilar. Por otra parte, 
la mandíbula es un hueso prácticamente libre de riesgos 
para la inserción de microtornillos, las zonas usualmente 
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utilizadas son las áreas alveolares y retromolares, así mismo, las estructuras anatómicas a tener en cuenta son espe-
cialmente las raíces de los dientes. 

Figura 2. Diagrama de flujo de selección de artículos.

La calidad y cantidad del hueso cortical son de vital importancia para la estabilidad de los minitornillos, es posible 
conseguir una retención adecuada en hueso cortical grueso y denso, es así que, si se colocan minitornillos en un hue-
so cortical con un grosor inferior a 1 mm, no se garantiza el anclaje esquelético (Paik et al., 2009; Gurdan & Szalma, 
2018). Por lo que, para determinar la longitud del minitornillo que se usará es importante tomar en cuenta el grosor del 
tejido blando, este grosor aumenta gradualmente a partir de la unión amelocementaria hacia la región apical (Kim et 
al., 2006; Paik et al., 2009). Del mismo modo, es poco usual que los pacientes manifiesten dolor después de la colo-
cación de miniimplantes, si se presenta alguna molestia, por lo general suele durar uno o dos días como máximo, no 
obstante, la cabeza del minitornillo que resalta puede causar molestias o irritación de los tejidos blandos en pacientes 
con vestíbulos poco profundos.

Zonas de colocación de los microimplantes

Un buen diagnóstico y plan de tratamiento permite al ortodoncista determinar un adecuado sitio para colocar el mi-
niimplante, que debe ser elegido de acuerdo a la mecánica ortodóncica que se vaya a utilizar, a la distancia que hay 
entre las raíces, las dimensiones que tiene la encía adherida, la altura del seno maxilar, la proporción de la fuerza y 
la densidad del hueso, es por eso que, al colocarse los TAD’s la mayor parte de veces entre las raíces de los dientes 
aumenta la probabilidad de generar lesión y pérdida de estabilidad (Shinohara et al., 2013), si se llegara a colocar un 
miniimplante sobre la raíz del diente, podría provocar daño en el cemento o fractura del dispositivo de anclaje (Romano 
& Consolaro, 2015).

Métodos radiográficos utilizados para la instalación de mini-implantes

 • Guía radiográfica y quirúrgica para la colocación de microtornillos
En 2006, Oré et al. (2006), reportaron un caso para colocación de microimplantes mediante una guía radiográfica y 
quirúrgica, las radiografías panorámicas y periapicales ayudaron a valorar el sitio en el que serían colocados los mi-
crotornillos y para la ubicación de las guías se usaron modelos de estudio. Se decidió colocar tres microtornillos, uno 
entre el canino y primer premolar superior derecho; otro entre primer premolar y segundo premolar inferior derecho; y 
el último entre el segundo y tercer molar inferior derecho.

En la región interdental se puso alambres de latón en las piezas en las que se colocarían los microimplantes; así mismo, 
se situaron limas de endodoncia Nº25 por vestibular haciendo proyección al eje dentario para localizar con precisión 
los ápices de los dientes y demás estructuras anatómicas, después se tomó radiográficas periapicales ortocéntricas. 
Posteriormente, a nivel de los ápices radiculares se realizó una incisión siguiendo la delimitación de las guías, en don-
de se colocaron los microimplantes, por último, las radiografías postoperatorias indicaron una exitosa ubicación de los 
miniimplantes tal como se los planificó, con una evolución favorable del paciente. 

 • Guía de posicionamiento con función de sondeo “pin de rayos x”
Ludwig y cols. en 2007, realizaron un estudio en el que desarrollaron guías de posicionamiento con función de sondeo 
(“pin de rayos X”). Una de ellas consistía en un dispositivo de posicionamiento hecho de alambre doblado repetida-
mente con un orificio marcado sobre la región a colocar el microimplante, la fijación se realizó temporalmente sobre la 
pieza dental mediante composite o material de impresión de silicona. El segundo dispositivo de posicionamiento era 
hecho en laboratorio, con alambre que tenía un orificio igualmente marcado sobre la región a insertar utilizando férulas 
acrílicas que cubrían las superficies oclusales de los dientes. 
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Debido a que ambos procedimientos tomaban mucho 
tiempo decidieron desarrollar un método diferente, en el 
que no haya la necesidad de hacer dobleces y ajustar, 
es así que, su idea fue combinar el uso de una guía de 
rayos X y el marcado gingival de la mucosa en el lugar de 
inserción seleccionado.

Se crearon algunos prototipos de acero inoxidable con 
eje cónico y cabeza esférica en longitudes que van des-
de 3,5 mm a 6 mm. Todos los pines de rayos X experimen-
tales, eran similares a un alfiler convencional, tenían una 
cabeza engrosada en forma de bola que se podía sujetar 
con una pinza Weingart para colocarlo, estos pines se es-
trechaban cónicamente y terminaban en una punta para 
lograr la perforación de la mucosa. El pin venía con un 
fragmento de hilo dental que se aseguraba extraoralmen-
te con cinta adhesiva. El pasador no se desajustó ni se 
soltó en ningún paciente antes o durante las radiografías. 

Por consiguiente, el pin de rayos X también podría co-
locarse en el paladar sin problema alguno. Gracias a la 
punta cortante del pin de rayos X, los rayos X no toma-
dos absolutamente perpendiculares al objeto y la película 
permitieron una buena apreciación de las áreas de inser-
ción. (Ludwig et al., 2008)

 • Cubetas de acetato
En 2008 Matzenbacher et a. (2008), dieron a conocer un 
nuevo método que consistía en utilizar cubetas de aceta-
to en donde los lugares a insertar los microtornillos esta-
ban representados por orificios rellenos de gutapercha. 
Los sitios escogidos para la colocación fueron entre el 
primer y segundo premolar y entre el segundo premolar y 
primer molar de todas las hemiarcadas, las zonas se las 
encontró en la intersección de una línea vertical imagina-
ria la cual pasaba por el punto de contacto y la zona entre 
la mucosa queratinizada y mucosa libre. 

Con una sonda milimetrada se midieron los espacios en-
tre puntos de contacto y puntos de inserción e inmedia-
tamente se trasladaron a las cubetas de acetato las cua-
les fueron perforadas con una fresa de diamante #2200 
para ubicar los puntos marcados, fueron perforaciones 
de 1mm de diámetro y se rellenaron de gutapercha, luego 
con las cubetas en boca se tomaron radiografías inter-
proximales y periapicales con la técnica bisectriz y tam-
bién tomografías.

Los resultados en este estudio demostraron que las to-
mografías son más precisas para determinar el sitio de 
colocación vertical de los microtornillos, las radiografías 
interproximales pueden ser usadas de forma limitada y 
con reserva, mientras que las periapicales demostraron 
resultados poco satisfactorios. 

 • Stent de Kim
En 2009, el Dr. Tae-Woo Kim, presenta el diseño de una 
técnica para posicionar minitornillos en el espacio inte-
rradicular y así evitar lesionar o tocar las raíces de los 

dientes vecinos. Este Stent está formado por dos partes: 
la guía de dirección que se sujeta en el diente mesial al 
sitio donde se colocará el microimplante, tiene un brazo 
que pasa por oclusal el cual determinará la orientación 
de la inserción del implante y también la dirección del haz 
de rayos X; así mismo, la segunda parte es el medidor de 
posicionamiento permitirá establecer el lugar de coloca-
ción final, éste se ensamblará en el diente distal al sitio de 
colocación del minitornillo. 

El Stent de Kim consiste en alambre 0.021 x 0.028 de 
acero inoxidable, en el brazo horizontal se sueldan de 5 
a 7 piezas de 3mm de largo con alambres Elgiloy 0.014 
con intervalos de separación de 1mm que servirán como 
guías. Una vez que las partes están ajustadas en los res-
pectivos dientes se toma una radiografía periapical con el 
haz de rayos X apuntando a la misma dirección del brazo 
oclusal, luego con una radiografía tomada correctamente 
se podrá identificar la zona segura entre las raíces (Paik 
et al., 2009).

 • Un nuevo Stent para la colocacion de minitornillos
Shyagali et al. (2012), crearon un Stent para la coloca-
ción de microimplantes, el cual consistía en un alambre 
de acero inoxidable de 0,018 x 0,025 o de 0,021 x 0,025 
en ranuras de 0,018 x 0,022 respectivamente, este tipo 
de alambre proporciona rigidez y control, para evitar que 
se desprenda en el momento de la toma radiográfica y 
colocación del microimplante. 

Este stent consistía en insertar un extremo del alambre 
dentro del tubo del molar, marcar el extremo mesial del 
molar, doblar en angulo recto hacia gingival y hacer tres 
hélices dirigidas hacia el fondo del vestíbulo que servi-
rían para la colocación vertical y tres hélices en sentido 
horizontal que actuarán como guía de inserción horizon-
tal. Posteriormente el alambre se dirige hacia abajo oclu-
salmente, luego un doblez en ángulo recto dirigido hacia 
distal a nivel cervical de los premolares, seguidamente 
se hace un doble en ángulo recto dirigido hacia abajo 
oclusalmente entre el segundo premolar y primer molar y 
finalmente se hace otro doblez en ángulo recto horizontal 
hacia palatal, pasando por la superficie interdental oclu-
sal del segundo premolar y primer molar (esta parte del 
alambre será la que determinará la dirección del tubo de 
rayos X).

Entre las ventajas del stent están: se lo puede fabricar en 
el momento de la consulta, ahorra tiempo, es económico, 
es esterilizable y de reutilización, evita daños radiculares. 
Mientras que las desventajas son: para guiar el microim-
plante en dirección correcta la posición del haz de rayos 
X deber estar paralela a la guía oclusal, en surcos poco 
profundos se dificulta los dobleces y tener habilidad para 
hacer dobleces.

Sin embargo, gracias a que las hélices se observan en 
sitios seguros en las radiografías es posible marcar y 
hacer una incisión en el lugar en donde se colocará el 
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microimplante. Esta endoprótesis es una excelente op-
ción por poderser fabricar con un solo alambre y durante 
la consulta, a diferencia del Stent de Kim que, a pesar de 
ser útil, necesita de mayor tiempo y su elaboración se lo 
realiza en un laboratorio (Paik et al., 2009; Shyagali et al., 
2012).

 • Posicionador radiográfico coaxial (CRP) asociado 
con una guía quirúrgica radiográfica tridimensional 
(3D-RSG)

En el estudio de Cavalcante et al. (2012), su objeti-
vo fue comparar la estabilidad y la tasa de éxito de 
microimplantes colocados en el tabique interradicu-
lar con dimensiones críticas y no críticas, y también 
valorar la influencia de la proximidad de la raíz de 
los dientes con los minitornillos que fueron inserta-
dos entre los segundos premolares superiores y los 
primeros molares. Se utilizó un posicionador radio-
gráfico coaxial (PCR) (por sus siglas en inglés) junto 
con una guía quirúrgica radiográfica tridimensional 
(3D-RSG). Las radiografías pre y posquirúrgicas se 
realizaron con el PCR conectada al 3D-RSG y siguie-
ron los principios de la técnica de aleta de mordida 
(Cavalcante et al., 2006, 2009).

El protocolo que se siguió fue el siguiente: se tomó 
una radiografía inicial, la guía 3D-RSG se conectó al 
tubo del primer molar, se colocó el PCR en el tubo 
telescópico 3D-RSG y se tomó una radiografía pre-
quirúrgica estandarizada, la radiográfica obtenida 
de fue tomada como referencia para establecer el 
lugar del microimplante. Al momento de la inserción 
el operador se guía por el tubo 3D-RSG y el dispo-
sitivo de anclaje se coloca en la zona escogida en 
dirección del tubo telescópico. La guía quirúrgica 
se emplea para la toma de una radiografía posqui-
rúrgica con ayuda del posicionador, ésta radiogra-
fía determinará la posición final del microimplante 
con respecto a las raíces de los dientes adyacentes 
(Janson et al., 2013).

 • Mini-guía para aplicación de mini implante
Dasari et al. (2014), proponen una guía económica y bi-
dimensional para lograr la colocación de miniimplantes 
de forma fácil y precisa. Para ello se toma una radiografía 
periapical intraoral (IOPA) por sus siglas en inglés, me-
diante la técnica obligatoria del cono paralelo para evi-
tar elongación y agrandamiento y mantener una réplica 
exacta de los dientes y estructuras óseas. Se toma una 
segunda radiografía periapical intraoral junto con una reji-
lla IOPA usando la misma técnica de paralelismo de cono, 
de esta manera se consigue una IOPA con líneas de rejilla 
superpuestas.

Seguidamente, se superpone la cuadrícula a la radiogra-
fía haciendo que coincidan con exactitud las líneas radio-
pacas gruesas y delgadas, los trazos de los dientes se 
dibujan en la cuadrícula, posteriormente, cada cuadrícula 

se marca a una distancia de 5mm y se los enumera, esto 
determinará la precisión y la altura del microimplante, en 
este estudio se colocará en el cuadrante adecuado de 
la malla. Luego de ello se traslada la rejilla a la boca del 
paciente, superponiendo a los contornos de los molares 
y premolares, la cuadricula es de un material flexible lo 
que la hace facil de manejar y la imagen que se logra 
tiene una proporción de 1:1. Con ayuda de una sonda de 
Michigan, se establece la altura exacta de inserción, mi-
diendo desde el punto de contacto entre el primer molar 
y el segundo premolar, una vez hecho esto se transfiere 
esta medida al vestíbulo de la boca del paciente. Se toma 
nuevamente una radiografía para confirmar la colocación 
segura del dispositivo de anclaje.

Esta técnica está indicada en tratamientos de anclaje 
posterior, regiones anterior y posterior de maxilar y man-
díbula, para distalización intermaxilar y en mesialización 
de segmentos posteriores. Y está contraindicada en co-
locación de microimplantes en la línea media o palatina, 
cuando hay escasa profundidad vestibular y en casos 
donde hay encía adherida reducida. 

Entre las ventajas es posible mencionar que la rejilla se 
puede esterilizar y volver a usar la cantidad de veces ne-
cesarias, es precisa y muy fiable, de bajo costo, ahorra 
tiempo y hay poca radiación para el paciente. Mientras 
que en las desventajas se podría destacar que no permite 
evaluar la densidad ósea y no se puede usar para la co-
locación de microimplantes en la región palatina (Dasari 
et al., 2014).

 • Llave de posicionamiento
En un estudio realizado en 2018 por Kaci et al. (2018), 
cuyo objetivo fue identificar la resistencia a la frac-
tura de microimplantes, utilizaron 52 dispositivos de 
anclaje en 32 pacientes los cuales fueron retirados 
en diferentes periodos de tiempo. Para el método 
de inserción se elaboró una llave de posicionamien-
to con alambre de acero inoxidable 0,017 x 0,025 
que fue mantenida en el lugar donde se insertaría el 
microtornillo. Se tomaron radiografías digitales utili-
zándolas como referencia para el posicionamiento 
final. Se realizó una segunda imagen radiográfica de 
control para comprobar que no se haya lesionado 
algún tejido.

Esta revisión se basó en determinar las distintas consi-
deraciones radiográficas para la colocación de los mi-
crotornillos. Matzenbacher et al. (2008), mencionaron en 
su estudio que las imágenes bidimensionales, como las 
radiografías intraorales no permiten observar el espacio 
real entre las estructuras anatómicas vecinas, porque los 
objetos en varios planos pueden mostrar proyecciones 
oblicuas e imágenes distorsionadas, es por eso que, re-
comiendan la tomografía computarizada para la visuali-
zación de guías quirúrgicas (Matzenbacher et al., 2008). 
Mientras que Epistatu et al. (2008), encontraron mayor 
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precisión en el uso de radiografías panorámicas para de-
terminar la densidad ósea en base a los espacios inter-
trabeculares (Chugh et al., 2013) permitiendo una mejor 
precisión para la colocación de miniimplantes. Por otra 
parte, Horliana et al. (2015), en su estudio demostraron 
que en casos edéntulos la técnica de radiografía peria-
pical de cono paralelo es ideal como guía prequirúrgica 
para la apropiada colocación del miniimplante, logrando 
prescindir del uso de la TAC.

En 2016, en la revisión sistemática realizada por Meursinge 
et al. (2016), determinaron también la importancia del uso 
de radiografías periapicales, algunos ortodocistas ge-
neralmente toman dos o tres radiografías durante la in-
serción del miniimplante, la primera que es para medir 
la distancia interradicular disponible antes de la coloca-
ción del minitornillo, la segunda durante la inserción y la 
tercera que permite evaluar la posición final del microim-
plante, pero su desventaja es la exposición innecesaria 
a los rayos X, razón por la que, aconsejan solamente la 
toma de la radiografía final posterior a la inserción de un 
minitornillo para valorar posibles lesiones en la raíz. De 
igual manera Vicioni et al. (2022), también indican la toma 
de radiografías periapicales después de la colocación de 
un TAD para verificar su posición; sin embargo, al igual 
que Matzenbacher et al. (2008), indican que este tipo de 
radiografías presentan distorsión y errores de evaluación 
(Schnelle et al., 2004; Lee et al., 2010).

Con respecto a las guías para la colocación de TAD han 
sido creados algunos dispositivos, necesitando algunos 
de ellos citas adicionales para su inserción debido a que 
son diseñados en un laboratorio como es el caso del Sten 
de Kim (Paik et al., 2009) y otros que ya no se encuentran 
con facilidad hoy en día, mientras que, existen dispositi-
vos o endoprótesis que se los puede fabricar en el mo-
mento de la consulta como por ejemplo el Stent creado 
por Shyagali et al. (2012). Por otro lado, los fracasos de 
la inserción de los microimplantes, fueron evaluados en 
los estudios de An et al. (2019), y Schätzle et al. mismos 
que presentaron que la tasa de éxito ante las fallas y daño 
a la raíz dental fue de alrededor del 83,6% et al. (2009). 
Mientras que, Shinohara et al. (2013), concluyeron que 
la tasa de éxito fue de alrededor del 95% después de la 
técnica de inserción recomendada. 

CONCLUSIONES

El uso de los minitornillos es indispensable en el multi-
verso infinito de las mecánicas del movimiento dental en 
Ortodoncia, así mismo, el uso responsable del diagnósti-
co, planificación, colocación, cuidado y aplicacón de fuer-
zas adecuadas permite un exitoso cumplimiento de los 
objetivos ortodóncicos propuestos en cada tratamiento.

De tal manera, la mayoría de los dispositivos usados como 
guías de posicionamiento de un miniimplante en el maxi-
lar y mandibula requieren aproximadamente de 3 imáge-
nes periapicales y/o panorámicas, además, de tiempo 

de proceso laboratorial adicional; es por tal motivo que, 
las investigaciones más actuales sugieren el uso de TAC/
CONE-BEAM (tomografía axial computarizada / tomogra-
fía computarizada de haz cónico), debido que a riesgo/
beneficio, calidad de equipo/dosis de radiación y a consi-
deraciones pronósticas efectivas, sería prudente una sóla 
dosis a varias durante un tratamiento ortodóncico.

Sin embargo, si no se cuenta con tomografía de dosis 
bajas, lo ideal entonces sería la colocación del minitornillo 
siguiendo la anatomía oseo/dentaria y posteriormente la 
toma de una única imagen radiográfica periapical o pano-
rámica posterior a la colocación de un minitornillo, misma 
que permita observar posibles lesiones por la maniobra 
realizada.

Así mismo, los autores recomendamos y enfatizamos que 
el uso de minitornillos en los maxilares debe se un proce-
dimiento exclusivo de la práctica ortodóncica, debido a 
que, si es colocado por profesionales no calificados y sin 
un adecuado entrenamiento, podrían causar lesiones con 
diferentes grados de complejidad.
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ABSTRACT

This research explored the application of podcasts in 
the English as a Foreign Language (EFL) teaching con-
text, mainly focused on the development of speaking 
and listening skills. This could shed light on the impact of 
‘Podcasting’ in teaching and learning the mentioned skills. 
As a really important point of start, it offered basic charac-
teristics, types of podcasts, and the topics which might be 
used throughout the research, that is why three different 
groups of students with different language levels (A1, A2, 
B1), according to the Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFRL), belonging to “Be Free 
English Academy”, participated in this study, each level has 
seven learners of different ages; who were evaluated throu-
ghout two different months as well as explored the impact 
‘Podcasting’ might have on them. This research evaluated 
the advantages, disadvantages, and contributions of po-
dcasts in EFL classrooms to the development of langua-
ge skills mainly listening and speaking Also, it examined 
the effect on the students’ attitudes after the podcasting 
strategy was implemented. Research in this field helps to 
understand the outcomes that this “relatively” new techno-
logical tool has and its implications in the English learning 
process. 

Keywords: 

Podcasting, speaking, listening, language learning, deve-
lopment, self-learning, motivation. 

RESUMEN 

Esta investigación exploró la aplicación de podcasts en la 
enseñanza de inglés como lengua extranjera (EFL), enfo-
cada en el desarrollo de habilidades para hablar y escu-
char. Esto podría explicar el impacto de ‘Podcasting’ en la 
enseñanza y el aprendizaje de las habilidades menciona-
das. Al iniciar el estudio, se instaló características básicas, 
como tipos de podcasts y los temas que se podrían utilizar 
a lo largo de la investigación, es por ello que tres grupos 
diferentes, de siete estudiantes cada uno, con diferentes 
niveles de idioma (A1, A2, B1), según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (CEFRL), perte-
necientes a “Be Free English Academy”, participaron en 
este estudio; quienes fueron evaluados a lo largo de dos 
meses explorando así, el impacto que ‘Podcasting’ podría 
tener en ellos. Esta investigación evaluó las ventajas, des-
ventajas y contribuciones de los podcasts en las aulas de 
EFL para el desarrollo de las habilidades lingüísticas, prin-
cipalmente escuchar y hablar. Además, examinó el efecto 
en las actitudes de los estudiantes después de implemen-
tar la herramienta. La investigación en este campo ayudó 
a comprender los resultados que tiene esta herramienta 
tecnológica “relativamente” nueva y sus implicaciones en 
el proceso de aprendizaje del inglés.

Palabras clave: 

Podcasting, hablar, escuchar, aprendizaje de idiomas, de-
sarrollo, autoaprendizaje, motivación.
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INTRODUCTION 

The American University School of Education (2020), has 
written that technology provides students with easy-to-
access information, accelerated learning, and giving fun 
opportunities to practice what they learn. It is also said 
that it permits students to look for new subjects and en-
hances their understanding of difficult concepts. Through 
the use of technology inside and outside the classroom, 
students can gain 21st-century technical skills necessary 
for future occupations. Therefore, involving technology in 
language learning classes might be a way to give a step 
forward. Mukarrama & Said (2015), mentioned that there 
are four different skills that students learn in English as 
a Second or Foreign language (SL/FL), namely, listening, 
reading, speaking, and writing. Nushi & Orouj (2020), 
have said that the listening skill has long been recognized 
as a challenging skill for teachers, students, and resear-
chers working within EFL contexts. They have also implied 
that “moreover, up until the recent past, it was the least 
researched of the four language skills in second language 
acquisition studies”. (p.1)

The entry of sources such as mobile technologies introdu-
ces the idea of a new research era in language learning 
and teaching. Mobile digital technology devices such 
as MP3 players, iPods, iPads, and smart mobile phones 
offer their users the opportunity to access information al-
most anywhere, at any preferred time, and their own pace 
(Schwabe & Göth, 2005). Guerrero (2022), mentioned that 
“the implementation of podcasts, for instance, represents 
a new strategy for learning English”. (p.1)

Listening and speaking skills are the central part of lear-
ning a new language because as Sabina (2018), wrote: 
“listening and speaking, must be taught thoroughly to con-
front them as they do with other skills such as they do 
with grammar” (p.54). Therefore, the students challenge 
themselves and confront the world outside the classroom. 

This is the reason why the following research has begun 
to take place to try to find out possible solutions and, es-
pecially focus on the problem across this contemporary 
tool, podcasting, which according to several authors such 
as Bamanger & Alhassan (2015); Maher-Palenque (2016); 
Guerrero (2022), it allows students to interact in an active 
and creative way of learning to promote reflection, self-pa-
ced, and independence. 

Ramli & Kurniawan (2018), have stated that “Podcasting” 
which has been analyzed in several previous studies, 
has taken a lot of people to a new level of deduction 
and English improvement. In addition, Perkins (1999); 
and Mayes & De Freitas (2004), postulated that within 
the classroom, podcasting compliments a constructivist 
approach, which means that it is a composite of different 
views incorporating active, social, and creative aspects of 
learning. Infante-de Freitas (2020) considers learning as 
the realization of understanding through active discovery, 

dialogue, and collaboration. Furthermore, he argued that 
constructivism is concerned with the internalization of 
knowledge and skills because this theory supports that 
the learners construct knowledge rather than just passi-
vely take in information. 

Also, Schrader (2018), wrote that the constructivist theory 
emphasizes the role of social interactions between stu-
dent-student, teacher-student, and student-media; as in-
fluencing what students learn. For educational purposes, 
most constructivists agree on the following attributes for a 
learning environment: (1) that students are active in cons-
tructing their own knowledge and (2) that social interac-
tions are important to knowledge construction (Tennyson 
& Volk, 2015). Recently, Guerrero (2022), conducted re-
search related to ‘Podcasting’ and sustained that his in-
vestigation aimed to determine the impact of podcasts 
on English speaking skill development by analyzing its 
influence and identifying the elements that contribute to 
this skill. 

For the above-mentioned, this research paper intended 
to integrate podcasting into EFL classes in order to ex-
plore its impact on learners’ speaking and listening skills, 
as well as to examine its effect on the students’ motivation 
and attitude toward the learning process. The questions 
that guided this study were:

 • To what extent does the use of podcasting impact the 
development of EFL students’ listening and speaking 
skills?

 • What are students’ attitudes toward the use of podcas-
ting to develop language skills? 

As Siemens (2005) mentioned “behaviorism, cognitivism, 
and constructivism are the three broad learning theories 
most often utilized in the creation of instructional environ-
ments” (p.2). These theories; however, were developed at 
a time when learning was not impacted by technology.

Connectivism is a model of learning that can be consi-
dered a guide by “the integration of principles explored 
as chaos, network, complexity, and self-organization theo-
ries” (Siemens, 2005, p.5); as well as an “understanding 
that decisions are based on rapidly altering foundations” 
(Siemens, 2005, p.5)

In connectivism, knowledge is distributed across networ-
ks where connections take learners through a learning 
process. Connectivism is a learning theory based on the 
acquisition of knowledge focused on the future, not the 
past. It accepts technology as a major factor in the lear-
ning process. Nowadays, learning has become universal 
and thus humans may invent technologies and applica-
tions which could encourage them to move outside the 
common borders to enhance their lives (Sozudogru et al., 
2019). Therefore, this theory addresses the importance 
of technology in the learning process and how the digital 
age has increased the speed at which students have ac-
cess to information.
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Underwood (1997), has implied that listening means “the 
activity of paying attention to and trying to get meaning 
from something that we hear” (p.1). In addition, it is said 
that listening is a process to identify, as well as unders-
tanding what speakers are saying, and the listeners are 
able to repeat the sound of what they heard (Hamouda, 
2013). That is the reason why podcasting as an instrument 
of connectivism matches perfectly with the objectives of 
this research.

Kouser & Majid (2021), mentioned that having such a 
great number of new technological sources to be used in 
the English learning environment might offer the learners 
a valuable opportunity to study and learn by themselves, 
it means self-learning. As stated by Chan et al. (2011), 
teachers may support their students via the use of pod-
casts and help them better invest their own time in lear-
ning during certain moments, like public transportation or 
even waiting for a flight. Through the current importance 
of technological applications, podcasts lectures can be 
seen as a very powerful teaching and learning tool, which 
luckily might involve some extra sources such as photos 
or even videos (Ushioda, 2011; Maher-Palenque, 2016).

In this regard, Masudul & Tan Bee (2013), investigates 
the effects of podcasting on EFL students’ language skills 
and attitudes. The results of the study revealed that pod-
casts can be a medium that supports language learning 
not just in speaking and listening but also in other langua-
ge skills and areas such as grammar, pronunciation, and 
vocabulary.

As mentioned by Al Fadda & Al Qasim (2013), podcasting 
could be a potential tool that might be used to support 
learning language, especially for listening skill. The au-
thors have conducted quantitative research with 46 fe-
male EFL students in higher education in Saudi Arabia. It 
was concluded that the use of podcasts made a positive 
and significant difference in EFL Saudi students’ listening 
comprehension skills.

Kargozari & Zarinkamar (2014), after conducting ex-
perimental research with 32 EFL students majoring in 
Teaching English as a Foreign Language (TEFL) in Iran 
concluded that the use of podcasts as instructive media 
in learning vocabulary is extensively more viable than the 
traditional procedures utilized generally as a part of the 
EFL classes. In this realm, Alfian et al. (2019), found in 
quasi-experimental research that podcast was an effec-
tive tool to teach and learn English. The participants of 
this study were really interested in the podcast and it had 
a wonderful effect on their listening skill. Furthermore, the 
podcast can increase knowledge according to the topic 
the listener is hearing about. This statement goes on the 
same idea as Xiangming et al. (2020), who noticed that 
the implementation of podcasting as an EFL teaching and 
learning tool is widely researched in Europe and Asia and 
little research has been done in Latin America. 

Important and additional research in Latin America was 
developed in a Chilean university by Sandoval (2020), 
who found that the level of spoken English expected from 
the students is higher than the results they can achieve in 
the course of one academic term. While their writing and 
reading skills do improve over time, their oral skills take a 
longer time to develop. The participants underwent four 
synchronous podcasting sessions in which feedback was 
provided using an eight-criteria analytic rubric. At the end 
of the intervention, a focus group was conducted, in order 
to collect the participants’ perceptions of this new metho-
dology. Their responses evidenced that this methodology 
was a valuable complement to their EFL classes, being 
pronunciation and fluency the criteria they perceived as 
the most benefited one. However, in the Ecuadorian con-
text, Guerrero (2022), studied the use of podcasts in the 
speaking skill development of EFL learners, these stu-
dents’ improvement is defined by the number of hours 
they received at school, and the schedule varies among 
public and private institutions. Most of the time, English 
teachers become the main source of information in terms 
of how the English language is used, especially when lis-
tening and speaking skills are developed. After the appli-
cation of podcasting during his research, he concluded 
that most of the students upgraded their level, from a ba-
sic to an intermediate level, demonstrating the effective-
ness of using podcasts with an emphasis on the listening 
skill to the development of English speaking skill.

METHODOLOGY

This investigation applied a quasi-experimental design 
where a quantitative approach was used. This approach 
provides numerical information displayed in statistics, 
outlining the characteristics and information gathered 
from the study group (Creswell, 2012). The research was 
carried out at the “Be Free English Academy” located in 
Loja city, which aim is to give students the opportunity to 
study in face-to-face classes as well as online classes. 
The participants of this study were seven students who 
were taking the A1 level of language proficiency, seven 
students of the A2 level, and seven students of the B1 
The participants were of different ages, regardless of their 
language level. The instruments used were pre- and post-
tests to grade the participant’s English level of learning. 
Before the study took place, each student was asked to 
sign a consent document where they agreed to participa-
te in it. In this consent, the students learned about the fact 
that the information used was anonymous, and in the case 
of pictures, their faces were going to be blurred It was 
also mentioned that they can withdraw their participation 
at any time. 

Pre-Test/Placement Test

The information from the pre-test was taken from the data 
collected by the Institute, at the beginning of the pro-
grams, these tests are applied to each student to grade 
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and evaluate their language skills. The test is evaluated 
with 25 marks, and they come along with a speaking sec-
tion in order to place each student at the correct level. 

This test consists of four different sections with multiple 
choice questions: Grammar (five questions), Vocabulary 
(10 questions), Reading (five questions), and Listening 
(10 questions). After this process, a math calculation is 
applied to the gotten scores to get a final grade of 25. For 
the purpose of the study, only the Listening section of the 
test was considered. 

After the written test, the Speaking skill is evaluated using 
10 different questions per level that are taken from the 
database of the Institute. These questions are based on 
Bloom’s Taxonomy. If the student answers between Cero-
10 correct questions, he/she will be placed in the A1 level. 
If the student answers 10-20 correct questions, he/she is 
placed in the A2 level; finally, if the student answers 20-30 
correct questions, the student is placed in the B1 level. 

Post-Test

The post-test consisted, the same as the pre-test, of four 
different sections: Grammar (five questions); Vocabulary 
(10 questions), Reading (five questions), and Listening 
(10 questions) with a total score of 25. Only the listening 
section of the test was taken into account as the study 
aims to evaluate students’ improvement only in two skills, 
listening and speaking.

The Speaking post-test was applied to evaluate how 
successful the implementation of a strategy based on 
podcasts to teach English was. In order to validate this 
information, questions, which are based on the different 
levels of Bloom’s Taxonomy, from the speaking section of 
the institute tests were chosen. This strategy was used in 
order to evaluate how many questions the students were 
able to respond to at the end of the study. The questions 
were taken randomly from the database. 

Podcasting

Podcasts were taken from an app called ̈Spotify which 
provides a great variety of content. The general preferen-
ces of the student determined the decision on which po-
dcasts to be included in the study so they are connected 
to the content of the English classes. Podcasts were used 
with the three experimental groups of each level to deve-
lop English listening and speaking skills. 

The channel used for this matter is called “Learn English 
Through Listening” which currently has more than 600 po-
dcasts on different topics. All the Podcasts have a title and 
an introduction where the person/people who are about to 
use it can be aware of what is the content of each one. 
Therefore, 12 different podcasts, per group, were chosen 
to develop this study. The podcasts last around eight-15 
minutes, and they were sent in advance along with a list of 
five-10 important words for each section. On the day of the 

class, the podcast was played again. Then, some discus-
sions took place. Three different students were allowed to 
give their opinions per day, the other four students were 
supposed to ask each other questions and share opinions 
to start a debate at the end of the class. The words of the 
list should be used by the students when giving their opi-
nions. Follow-up questions to check full comprehension 
were used as well. 

Questionnaire 

The group of students of each level was asked to answer 
a questionnaire to get general thoughts about their per-
ceptions of the implementation of podcasts in their EFL 
classes. The questionnaire evaluated to what extent stu-
dents perceived their listening and speaking skills have 
improved through the application of podcasts, as well as 
explored their attitudes towards their use. The question-
naire consisted of eight items. Each item was measured 
on a five-point Likert scale. The participants of the study 
were asked to respond to each item as: (1) strongly disa-
gree, (2) disagree, (3) partial opinion, (4) agree, (5) stron-
gly agree.

Daily teacher’s journal 

It was useful to record details and evaluate how the tea-
cher perceived students’ motivation and attitude aspects 
in terms of (1) New topics, (2) New words per class, and 
(3) Time. The journal entries were written down after each 
class in order to see how much interest was observed. 
The teacher recorded in the journal entry the new words 
learned (with different levels of difficulty), the time spent 
on each of the activities, and possible topics the students 
would like to listen to in the next podcast. The interest and 
motivation were measured by triangulating the information 
from the daily teacher’s journal along with the questionnai-
re. This triangulation strategy allowed the study to evalua-
te the idea which is being investigated and the percen-
tage of its accuracy, mitigating the weaknesses found in 
single tools (Creswell, 2012). 

RESULTS AND DISCUSSION 

This study focused on exploring the effects of using ‘pod-
casts’ on EFL learners’ improvement in their speaking and 
listening performance. Descriptive analysis and paired 
samples t-tests were done to examine the effect of the po-
dcast application on 21 different students at the “Be Free 
English Academy” in order to measure whether their per-
formance was enhanced or not. It was important to take 
into account the results of the study and to explore if there 
was any significant difference between the pre-test and 
the post-test regarding the listening and speaking sco-
res. Figure 1 shows the pre- and post-test listening scores 
of the three groups (A1, A2, B1) and the performance of 
each student on the specific level they belong to. The main 
axis shows all of the 21 students who took the pre-test and 
post-test. This axis has curves ascending and descending 
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according to the scores that each student got. The scores 
are differentiated by the kind of lines shown in the figure. 
It is also important to state that a recount of the listening 
scores of the 21 students who took the pre-test and post-
test was considered in the scale. Figure 1 indicates that 
the students showed better listening skill performance in 
the post-test (M = 14,0952381) than in the pre-test (M = 
10,52380952). A statically significant difference between 
the scores of the tests was found at the p<.05 level [T= 
(4,61178), p =0.0258]. The increasing scores between the 
mean in the pre-test and the post-test shows that the par-
ticipants considerably improved their listening skill grades 
as can be seen in the lines of the two tests applied. 

Figure 1. Pre-Test and Post-Test Listening Results.

Figure 2 shows that the students remarkably outperfor-
med their scores obtained in speaking performance. The 
group of students had a higher post-test mean score (M = 
13,1428571) than their pre-test (M = 8,095238095). These 
findings may indicate that podcast as a speaking teaching 
tool when effectively implemented is a useful strategy to 
be used in EFL classes. The performance in this skill en-
hanced significantly more than the scores obtained in the 
pre-test. At the p<.05 level [T= (1,24761), p =0.0156]. The 
number of questions answered by the students increased 
after the implementation of a strategy based on podcast 
to help students improve their EFL speaking performance. 
Figure 2 shows how much the line of the post-test raised 
relative to the speaking pre-test.

Figure 2. Pre-Test and Post-Test Speaking Results.

To explore the attitudes of EFL learners toward implemen-
ting podcast in EFL teaching, descriptive statistics of the 
means and standard deviations of the experimental group 
participants’ responses were analyzed. The results indica-
te that the participants agreed that learning English spea-
king and listening skills through podcasting is an innovati-
ve and useful tool that worked well in their classes, the M= 
30,23809524 was taken from the subtotal scores obtained 
from each student after they answered the eight different 
questions in the proposed questionnaire to inquire about 
their attitude and motivation to keep up using this techni-
que in their classes. The total score is high but not signifi-
cantly different because the participants mentioned there 
was not enough improvement in the time range when the 
podcast strategy was implemented (Figure 3). 

Figure 3. Questionnaire Total Score.

In order to triangulate the results obtained from the questionnaire where students’ perceptions about the implementation 
of podcast in their EFL classes, the teacher’s daily journal was analyzed. Results are shown in Table 1. Several data sets 
were included and comprised different factors such as: possible new topics (Total n=17); new words per class (M=, 
761904762 which considering the standard error gives as a total n= 4 to 5 words per class); recount of times a week the 
student were willing to do the activity without complaining (M= 2,19047619 which considering the standard error gives 
as a total n=2), this account of exploring the range of the students’ perception regarding the study. 

Table 1. Teacher’s daily journal entry results. 

Stud No Mean St deviation Standard Error  Total 

New Topics  21 0,761904762 0,43643578  0,095238095  16

New words per class  21 4,047619048 0,920662287  0,200904982  85

Times a week  21 2,19047619 0,980767435  0,214021001  46
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After the obtained results, it was found that the students 
who were involved in the study improved their scores in 
the researched skills. In this regard, podcasting could be 
considered an essential tool in EFL classes, that is the re-
ason why educators might create plans as well as guides 
that develop English listening and speaking skills throu-
gh the use of podcasts in order to enhance the process 
of teaching and learning the English language. As men-
tioned by Al Fadda & Al Qasim (2013); and Kargozari & 
Zarinkamar (2014), podcasts help improve English skills 
and instructional media, more than traditional methods 
used in EFL classes.

Every single teacher might have access to the necessary 
tools (such as Spotify) which promote the improvement 
of speaking and listening skills. The fact of using this tool 
in the present study could be compared to the effective 
results found in Guerrero’s (2022) study. The author con-
cluded that after using Spotify his students upgraded their 
level, from a basic to an intermediate level. These results 
showed the effectiveness of using podcasts with an em-
phasis on developing listening and speaking skills in the 
EFL classes the same as the present research findings.

Nevertheless, any application might be used in order to 
get access to podcasts. Podcasts on any topic can be 
found on the Internet and all kinds of people could have 
access to them for free. For the aforementioned, Kouser & 
Majid (2021), stated that nowadays there is a great num-
ber of new technological tools, especially those ones that 
can be found on the internet. The present study is aligned 
with that statement as it promotes giving students a va-
riety of opportunities to enhance learning by themselves 
(self-learning). Moreover, the results of the present study 
suggested that podcasts can help students have a more 
interesting learning process, results that were also men-
tioned by authors such as Ushioda (2011); and Maher-
Palenque (2016).

To agree with Masudul & Tan Bee (2013), who investiga-
tes the effects of podcasting on EFL students’ language 
skills and attitudes, the final results of the study revealed 
that podcasts can be a way to support language learning 
not just in speaking and listening but also in other lan-
guage skills and subskills. This might be compared to the 
results found in this study, as it was mentioned in the daily 
teacher’s journal, students not only improved their liste-
ning and speaking skills but also learned new vocabulary 
(on average from four to five new words in each podcast 
session). 

It is important to mention that the current study found that 
EFL learners who took part in podcast listening-speaking 
instruction were generally happy with it. This might agree 
with the findings of previous studies which found that peo-
ple generally enjoy using podcasts in their language-lear-
ning process. Alfian et al. (2019), found that podcast was 
an effective tool, they concluded that the participants 
of their study were really interested in podcasts and the 

strategy had a wonderful effect on their listening skill, a 
similar situation was described in the present study. The 
results of these two studies could be close due to the 
educational context where they took place. In addition, 
Sandoval (2020), in the final stage of his study, collected 
the participants’ perceptions on the use of this technolo-
gical tool in the EFL classroom, and the participants’ res-
ponses evidenced that this was a valuable complement 
to their classes. In the present study, learners’ opinions 
were also considered, and the findings of both studies are 
related to the improvement of pronunciation and fluency 
when speaking, which were the criteria the participants 
perceived as beneficial. 

Finally, based on Xiangming et al. (2020), it is highly noti-
ced there has been a lot of research on podcasting as an 
EFL teaching and learning strategy in Europe and Asia, 
but less research has been done in Latin America, that is 
why Latin American educators should start to consider the 
internet as an important tool in class and start exploring 
these kinds of strategies that could help students’ learning 
to boost.

Teachers explore various techniques to strengthen stu-
dents’ English speaking skill. There are several resour-
ces to improve English development, especially listening 
and speaking skills, such as audio recordings, TV shows, 
apps, and more. However, the use of podcasts is a strate-
gy that introduces many advantages when teachers stru-
ggle teaching speaking and listening. 

‘Spotify’, ‘Apple Podcasts’, and ‘Buzzsprout’ among others 
are excellent tools when talking about teaching listening 
and speaking, even so, the use of the podcasts inside 
or outside the classroom might reveal the connection be-
tween these two English language skills (Figure 4).

Figure 4. Postcasting implementation.

Students would be encouraged at the time of developing 
their listening and speaking skills through the use of po-
dcasts by its updated content, accessibility, variety of 
topics, native speakers’ different accents, new words in 
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context, etc. Podcasts are not a tool commonly used by 
students for improving their English development; howe-
ver, it would give them the opportunity to become part of a 
late scenario to develop their English language. 

CONCLUSION

By the end of this study, it could be concluded that the-
re is an opportunity for raising language awareness by 
implementing podcasting in the EFL classroom. It allows 
learners to listen to material they are interested in; therefo-
re, the language acquisition and learning would be in their 
own pace and under non-threatening conditions, because 
they could actually enjoy what they are listening to, and at 
the same time they get a new language. 

In addition, results show that listening to a podcast not 
only engages students in the activity of listening practice 
but also makes them exchange ideas; therefore, the spea-
king skill is also developed at the same time in the activity. 
It was observed that students seem to be engaged in the 
different tasks because it embraces a form of communica-
tion of their own ideas. 

Spotify is one of the many platforms that allow students to 
have access to a variety of podcasts and listen to them 
in class as well as at their own convenient times, none-
theless, it is important to say that podcasting could be 
reached anywhere on the media; therefore, teachers/stu-
dents might find any topic of their own interest.

Follow-up classroom discussions, opinions, and new in-
formation is a necessary activity to obtain more insights 
from students after a podcasting session, and why not in 
the future to record their own ones. 

Some limitations need to be considered when interpreting 
the findings of this study. First, this study included only 21 
students at one institute in Loja City. An extensive study 
may include all the levels (from A1 to C1) and probably 
different educators who are in charge of different groups 
because it would provide a great deal of information re-
garding background and kinds of students where the 
results could show enhancement or hindrance in higher/
lower levels. 
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ABSTRACT 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is 
an approach in which content is delivered through a se-
cond language, becoming a tool to deliver information. 
This paper evaluated the viability of implementing CLIL at 
Universidad Católica de Cuenca Language Center. This 
research also explored university students’ perception of 
studying English as a Foreign Language (EFL) at the uni-
versity level. After implementing the CLIL approach, this 
paper described the effect on students’ speaking skills. A 
placement speaking test was applied at the beginning of 
the 8-week course and another at the end. A Survey was 
applied to find topics of interest from students’ majors, re-
asons for taking English classes, how they feel when using 
English to communicate, and motivation. This study used 
two Intermediate 2 (B1) in the period October-December 
2022. One group (control group) received regular classes 
following the official curriculum, and the other group (expe-
rimental group) had the intervention of CLIL. The findings 
provided valuable information on whether an intervention 
of CLIL with university students who take EFL as a requi-
rement to graduate from their undergraduate program is 
viable. The results of this study offered information about 
the impact of CLIL not only on English proficiency but also 
on the motivation toward L2 and cooperative learning. 

Keywords:

Teaching method (CLIL), foreign language, standards, 
skills.

RESUMEN

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras (AICLE) es un enfoque en el que el contenido 
se enseña a través de un segundo idioma, convirtiéndose 
en una herramienta para transmitir información. Este traba-
jo evaluó la viabilidad de implementar AICLE en el Centro 
de Idiomas de la Universidad Católica de Cuenca. Esta in-
vestigación también exploró la percepción de los estudian-
tes universitarios de estudiar inglés como lengua extranje-
ra (EFL) a nivel universitario. Después de implementar el 
enfoque AICLE, este documento describe el efecto en las 
habilidades orales de los estudiantes. Se aplicó una prue-
ba de ubicación oral al comienzo del curso de 8 semanas 
y otra al final. Se aplicó una Encuesta para encontrar te-
mas de interés de las carreras de los estudiantes, razones 
para tomar clases de inglés, cómo se sienten al usar el 
inglés para comunicarse y motivación. Este estudio utilizó 
dos niveles Intermediate 2 (B1) en el periodo octubre-di-
ciembre 2022. Un grupo (grupo control) recibió clases re-
gulares siguiendo el currículo oficial, y el otro grupo (grupo 
experimental) tuvo la intervención de AICLE. Los hallazgos 
proporcionaron información valiosa sobre si es viable una 
intervención de CLIL con estudiantes universitarios que to-
man EFL como requisito para graduarse de su programa 
de pregrado. Los resultados del presente estudio brinda-
ron información sobre el impacto de AICLE no solo en el 
dominio del inglés sino también en la motivación hacia la 
L2 y el aprendizaje cooperativo.

Palabras clave: 

Método de enseñanza (CLIL), idioma extranjero, normas, 
habilidades.
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INTRODUCTION

Learning a foreign language has become a worldwide 
necessity not only to travel but also as a requirement to 
graduate from university, and obtain better job opportuni-
ties. Being proficient in English as a second language is 
fundamental to have access to more and better possibili-
ties (González et al., 2022). This is equally true in Ecuador. 
University students are asked to demonstrate B1 proficien-
cy to finish undergraduate studies (Ecuador. Consejo de 
Educación Superior, 2017). However, the teachers’ con-
ception of the class remains the same, focusing on gram-
mar presented in a book and using the context presented 
instead of finding a different approach. Hence, students 
get more exposure to the target language as they only use 
English in classrooms. Language is considered a social 
practice that takes place in a social context; therefore, it 
cannot be considered in isolation (Lasagabaster, 2022).

Using content from other disciplines in language cour-
ses is not new teaching approach that is defined as an 
additional language integrated into a non-language sub-
ject (Coyle et al., 2010). There is an increasing number 
of schools implementing CLIL (Lopes, 2020). Nowadays, 
teachers do not talk about teaching English but teaching 
through English (Huilcapi et al., 2021). Its implementa-
tion has proven to benefit students in specific settings. 
Research outcomes in this field are mainly positive, and 
indicate higher L2 levels for CLIL compared to traditional 
language classes (Dalton-Puffer, 2008). The problem ari-
ses when teachers know the existence of the concept but 
lack expertise when applying CLIL (Banegas & Beamud, 
2020). Teachers should be trained to implement content 
from different academic units through projects or similar 
activities, where students can learn and the class focuses 
on interaction and following a communicative approach 
(Corrales & Maloof, 2009) instead of the typical gram-
mar-centered classes. 

 Content offers the concepts, and language is the means 
through which that information is acquired, conveyed, and 
used (Corrales & Maloof, 2009). It has to be considered 
that having proficiency in a language means being able to 
talk about any situation, not only the ones presented in a 
textbook. For this reason, teachers need more training on 
the CLIL approach and the tools to implement it (Banegas 
et al., 2020).

This study aims to go through students’ needs and inte-
rests to create meaningful content and practice, and eva-
luate the implementation of a program based on CLIL. By 
incorporating the knowledge students bring from their fa-
culties to the Language Center at Universidad Católica de 
Cuenca, teachers only need to create activities following 
the four C’s (critical thinking, collaboration, creativity, and 
communication) curriculum (Coyle, 1999). Therefore, L2 
becomes a tool to communicate, and guarantees familiar 
topics through which learners can interact. Collaboration 
among students from different majors may enrich the 

interaction in the classroom, and make students confident 
to participate, as they know what they are talking about. 

This mixed methods study examines the viability of im-
plementing CLIL in the Language Center of Universidad 
Católica de Cuenca. To analyze the effect of CLIL upon 
the acquisition of L2, a standardized speaking test was 
applied at different stages, as well as surveys to determi-
ne the before and after speaking proficiency of the partici-
pants. The speaking tests provided information based on 
the grades obtained, and the surveys showed how they 
felt after participating in a CLIL-based program as well as 
their perception towards L2 learning at the university level.

The theoretical structure of this study includes the following 
domains: Content and Language Integrated Learning 
(CLIL), Meaningful Input, Affective filter, Acquisition-
learning, and Cooperative learning, fundamental areas to 
implement a CLIL-based course for English students at 
the Language Center of Universidad Católica de Cuenca.

CLIL is a pedagogical method which combines teaching 
subjects with learning a foreign language in the classroom. 
The goal is to enhance both language proficiency and 
subject comprehension by using L2 as the primary mode 
of instruction. It can be applied to subjects like science, 
history, geography, and more, to make language learning 
more relevant and meaningful for students. The essence 
of CLIL is that content subjects are taught in a language 
different to the learners’ first language (Darn, 2006). This 
approach has been studied by the author Arnold Wentzel, 
who concluded that CLIL can help the integrated learning 
of both content and language when executed correct-
ly. Another factor is teamwork and cooperation among 
students, which are also vital components at any given 
educational institution (McDougald, 2015). The last fac-
tor to be considered is intensity, as it influences the CLIL 
programs’ results. Studies have shown that higher-inten-
sity CLIL programs, where more time is dedicated to lan-
guage and content learning, tend to have better results 
in terms of language proficiency and content knowledge 
acquisition. Merino & Lasagabaster (2017), found that 
longer and more intensive CLIL programs were associa-
ted with higher language proficiency gains, particularly in 
speaking skills. Nevertheless, it’s necessary to note that 
the optimal intensity level may change depending on the 
specific context and needs of the learners.

Krashen’s input hypothesis describes how learners acqui-
re a second language. This hypothesis is concerned with 
the acquisition and states that learners improve and make 
progress when exposed to “Comprehensible Input” which 
correspond to level “i+1”, where i means current compe-
tence, to i + 1, where 1 stands for the next level (Krashen, 
1982). This type of input gives the learner chances to use 
the language communicatively and with a clear purpose, 
thus supporting their language growth and enhancing 
their understanding of the language and its use.
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Meaningful input is not limited to understanding individual 
words or phrases but also encompasses the overall mes-
sage or text comprehension. Consequently, teachers and 
language programs must provide materials and activities 
that are engaging and purposeful to support learners’ mo-
tivation and language acquisition.

The Affective Filter hypothesis declares how affective fac-
tors affect the second language acquisition process. It 
also confirms that various affective variables connected 
to success in second language acquisition can be set into 
three categories: motivation, self-confidence, and anxie-
ty. It also illustrates how those learners whose attitudes 
are not ideal for second language acquisition will have a 
stronger Affective Filter than those with more conducive 
attitudes (Krashen, 1982). In other words, it is conside-
red a psychological barrier that can either help or hinder 
language acquisition based on the learner’s emotional 
state, drive, self-esteem, and other emotional factors. A 
high affective filter, caused by factors such as nervous-
ness, lack of motivation, or negative attitudes, can hinder 
language learning by stopping the learner from absorbing 
and retaining new language information effectively. On 
the other hand, a low affective filter, characterized by high 
motivation, self-assurance, and positive attitudes, can su-
pport language learning by creating a favorable learning 
environment for the learner.

The acquisition-learning hypothesis is a theory proposed 
by Krashen (1982), to explain how second languages 
are acquired. It claims that adults have two noticeable 
and independent ways of developing skills in a second 
language. 

The first way is language acquisition, a process that is 
similar to the way children develop skills in their first lan-
guage. On the other hand, language learning the other 
process to expand competence in a second language. 
The term “learning” will be used hereon to refer to cons-
cious knowledge of L2 (Krashen, 1982). The theory posits 
that acquisition is the more essential and primary process 
for acquiring a second language, and that learning can 
aid in the process. The acquisition takes place through 
exposure and interaction and is implicit, while learning is 
an explicit process that involves formal teaching and the 
examination of language elements.

Overall, the acquisition-learning hypothesis emphasizes 
the importance of naturalistic and meaningful exposure 
to a second language, and highlights the fact that lear-
ning a language should not be relied upon exclusively as 
a means of acquiring a second language.

Johnson & Johnson (2013), states that cooperation is the 
foundation of the theory and practice of cooperative lear-
ning. They frame the five essential elements of cooperative 
learning, which are: positive interdependence, individual 
accountability, face-to-face interaction, appropriate use of 
social skills, and group processing. “Cooperative learning 

techniques allow EFL learners to actively participate in the 
language classroom, working together to achieve learning 
potentials not reachable by merely studying alone. More 
than just being a way of learning language vocabulary 
and forms for future exam use, classroom activities allow 
learners to use their different understandings of how the 
world operates, leading to stronger personal ties between 
group members, more well-defined individual identities, 
and a greater sense of membership in the learning com-
munity”. (Apple, 2006, p.20)

Students are encouraged to collaborate, exchange ideas 
and information, and be responsible for their own and their 
group’s progress. This approach is beneficial in language 
learning as it provides a chance for linguistic interaction 
and immediate feedback, leading to increased motivation 
and improved academic outcomes.

University students in Ecuador are required to demonstrate 
B1 sufficiency in L2 to graduate from university (Ecuador. 
Consejo de Educación Superior, 2017). They can either 
take English courses or present a certification that proves 
their proficiency. However, considering that they need to 
dedicate most of their time to studying degree subjects, 
coming to take English classes, as it is a compulsory sub-
ject required to graduate, represents additional hours of 
studying. Usually, students come to the Language Center 
only when it is strictly necessary. For all of this, it is vital to 
create classes that attract students to come earlier, rather 
than waiting until the end of their studies. 

Cross-curricular content has long been used in L2 tea-
ching as a means of reinforcing content from different 
subjects. CLIL plays a leading role in promoting criti-
cal thinking skills among language learners (Aravind & 
Rajasekaran, 2018). Nevertheless, while it may seem im-
plicit that teachers from different levels should be trained 
to deliver CLIL lessons without inconvenience, the reality 
is often different. In CLIL, the use of additional language 
can make teaching and learning more engaging and cog-
nitively challenging (Garton & Copland, 2019). 

In a study about CLIL in Pre-service Teacher Education 
Banegas & Beamud (2020), describes how two CLIL 
teacher, set in two different countries, recognize and as-
sembled CLIL courses to meet different contextual de-
mands in initial English language teacher education. They 
incite CLIL teacher educators to analize their practices 
across settings through (auto) ethnography to come up 
with detailed and honest descriptions of challenges, suc-
cesses, and failures in CLIL research and preparation. 
Educational Practice generally requires good teaching 
and learning practices (Marsh, 2012). As language tea-
chers may choose to teach subjects in CLIL or may be as-
ked to do so, they need confidence about their knowledge 
and skills related to the subject to be taught (University of 
Cambridge, 2011).
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According to Merino & Lasagabaster (2017), the more 
intensive students are exposed to CLIL, the better their 
command turns out to be. This is evident when students 
get more sessions of CLIL lessons per week. Moreover, 
the students with more intensive programs benefit the 
most. The authors concluded that these results were the 
result of their greater exposure to FL as an instrumental 
language (Merino & Lasagabaster, 2017). Interactions in 
CLIL classrooms seem to rely mainly on an informal regis-
ter which may be due to the natural way language is used 
(Fajardo Dack et al., 2019).

A revision of CLIL in Latin America from 2008 to 2018 
found limited empirical research and a small number of 
published works. Nevertheless, it concluded that CLIL is 
principally language-driven in Latin America and more 
frequent in private education with learners with high profi-
ciency in English but, more teacher preparation is still ne-
cessary (Banegas et al., 2020). Another issue is the lack 
of proficiency in Pre-Service EFL Teaching programs that 
are not preparing students for the development of langua-
ge proficiency properly (Argudo et al., 2018).

CLIL research and practice should be encouraged to 
achieve a more solid and more sustainable harmony be-
tween them. The issues raised on research not well pefor-
med or yet to be welcome may develop into an opportu-
nity for expanding the frontiers of research and practice 
on CLIL, and maybe, put forward indigenous models of 
integrating content and language learning for/from South 
America (Banegas, 2021) where the usefulness for imple-
menting this approach and different aspects of langua-
ge development could be examined (Fajardo Dack et al., 
2019).

Almost all the references reviewed for this research show a 
lack of studies regarding CLIL and suggest that teachers 
need more training during their Pre-professional studies 
and while practicing the profession. From experience, the 
implementation of CLIL is more frequent in private insti-
tutions where students are used to traveling abroad and 
usually take extra English classes at private institutions, 
resulting in superior proficiency in L2. Although public 
schools have an EFL curriculum, it is not always respec-
ted as English teachers have overcrowded classes and 
different levels, making it challenging to prepare lessons 
that focus on CLIL. 

MATERIALS AND METHODS

In this research, I used both quantitative and qualitative 
methods following an embedded design as it helped me 
collect the necessary data and make a proper analysis de-
pending on the information gathered. A questionnaire was 
designed, and then tested and approved by a university 
expert. The speaking questionnaire applied at the begin-
ning of the course determine the students’ speaking pro-
ficiency in L2 as well as a survey evaluate their motivation 
toward learning the language. Initially, the questionnaire 

and survey were applied to the speaking component from 
CEPT. The information modified the curriculum to interve-
ne in the experimental group. Finally, the second speaking 
test showed the results of the study.

This research used two Intermediate 2 (B1) groups at the 
Language Center of Universidad Católica de Cuenca. 
A total of 45 students were registered. One group (con-
trol group, 27 students) received regular classes follow-
ing the official curriculum, and the other group (experi-
mental group, 18 students) had the intervention of CLIL. 
Adaptations during the process were necessary, but the 
research provided valuable information on whether an in-
tervention of CLIL with university students who take EFL 
as a requirement to graduate from their undergraduate 
program is viable, given the current context.

The measuring instrument used was a digital survey in 
Microsoft Form with 6 questions (Q), two of them were 
opened-ended questions and four were multiple choice. 
The survey’s content was organized into three sections: 
general information (questions 1 to 2), an overview of CLIL 
(question 3), and perceptions about learning L2 (ques-
tions 4 to 6). This instrument was sent to the students in 
the experimental group by email to be answered at home 
and lower the anxiety of responding face-to-face in class. 
The survey was created based on the needs of the re-
search to find information about reasons to take English, 
how they feel when using the language, and motivation, 
among others.

Initially, all participants were informed about the study’s 
objective, and signed a written consent specifying that all 
audio recordings would be used only by the researcher. 
The students were made aware that the intervention would 
not negatively affect their goal of completing their English 
program. 

A speaking placement test was then administered to both 
groups to assess their English proficiency in L2 and es-
tablish a starting point. For this test, a sample speaking 
test provided by Cambridge was used, along with its 
rubric (Provided by Cambridge as our Platinum Partner 
Agreement). This test evaluated fluency, content, gram-
mar, vocabulary, discourse, and pronunciation to identify 
the weakness and strengths of the groups. 

Additionally, a survey was conducted to determine the 
students’ fields of study, their motivation for learning EFL, 
and the level of importance attached to it. Interviews with 
the students were also conducted to contrast the informa-
tion collected in the survey and go deeper into the infor-
mation analysis. The survey and the interview responses 
provided valuable insights into what motivated students to 
take the English course and their expectations. 

The classes were mainly taught following a communi-
cative approach which included topics that were obtai-
ned through interviews and surveys. As part of the final 
exam, a second speaking test of similar complexity was 
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administered to compare the results obtained before and after the CLIL intervention. To analyze the speaking compo-
nents of both tests, Excel was used for quantitative data analysis, while qualitative data analysis was performed using 
OTTER to transcribe the speaking recordings.

RESULTS AND DISCUSSION

From the first part of the survey, general information (questions 1 to 2), these are the results (Figure 1):  

Figure 1. What career are you currently studying at Universidad Católica de Cuenca.

Regarding education preferences, the study has 18 students from different college subjects: 16.6% of the students fo-
llow Business Administration, 16.6% Law, 11.1% Accounting and Auditing, 11.1% Economy, 11.1% Primary Education, 
11.1% Veterinary, 5.5% Software Engineering, 5.5% Physical Education, 5.5% Clinical Psychology, and 5.5% Social 
Work. 

Figure 2. Which are the most relevant topics you have studied in the last semester of your career?

Regarding figure 2, the most relevant topics the students have recently studied, the survey showed the following: 
Accounting of Financial Institutions, Local Development, Group Intervention, Criminal Law, Ethics and Organizational 
Behavior, Financial Mathematics, Macroeconomics and Microeconomics, and Writing Scientific Texts. It provides va-
luable insights into how language courses could be designed to better meet the needs and preferences of students. 
Merino & Lasagabaster (2017), state that by incorporating relevant topics into the curriculum, the study would be more 
meaningful.

Figure 3. Do you consider that the content studied in your career would allow you to develop your speaking skills when 
taking English classes?

From the second part of the survey, the overview of CLIL (figure 3), the students were asked if the contents studied in 
their careers would help them develop their speaking skills in English classes, 62% considered yes, 29% were not sure, 
and 10% expressed it would not improve their speaking skills.

These results suggest that the majority of students believe that using content related to their field of study would be 
beneficial for improving their speaking skills in English classes (Wentzel, 2021). This could have implications for the de-
sign of English courses, as incorporating relevant content into language instruction could make the language learning 
experience more engaging and relevant for students. The fact that almost one-third of students were unsure about the 
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potential benefits of using content from their field of the 
study suggests that more research and information-sha-
ring could be useful to help students understand the po-
tential benefits of this approach. Finally, the small percen-
tage of students who expressed doubt about the benefits 
of incorporating content from their field of study highlights 
the need to explore different approaches to language 
learning and tailor instruction to the needs and preferen-
ces of individual students.

From the third part of the survey, perceptions about lear-
ning L2 (figures 4, 5 and 6), these are the most relevant 
results:

Figure 4. How do you feel when you speak in English?

47.61% found it difficult to communicate in English, 
28.57% could communicate but found it difficult to coordi-
nate the ideas, and 23.80% could express ideas correctly.

These results suggest that the majority of students find 
it difficult to communicate in English or coordinate ideas 
when speaking in L2. Only, less than a quarter of stu-
dents considers being able to use the language orally. 
This could prevent students from interacting due to facts 
such as shyness, stress, fear of making mistakes, among 
others. This could use be considered when developing 
class activities, as the language Center offer high intensity 
courses which benefits speaking skills when using CLIL 
(Merino & Lasagabaster, 2017). Regarding the small per-
centage who feels confident using the language, they can 
help during the cooperative learning. 

Figure 5. What reason do you have to study English?

57% of students stated they were studying English, as it 
is a requirement to graduate from university whereas 43% 
of students needed English to graduate but also liked 
studying the language. These results show that, although 
43 % of students like studying English, the main reason 
to come to classes is because it is required in order to 
graduate from university (Ecuador. Consejo de Educación 
Superior, 2017). Considering subjects and knowledge 

from students´ majors would increase motivation towards 
the language indirectly. 

Figure 6. How do you think English would be beneficial 
for you?

42% of students claimed that studying English would give 
them more job opportunities, 39% could use it to continue 
their studies, and 18% could use L2 for migration and tra-
vel. These results reveal that the majority of students are 
aware that speaking a second language would be useful 
to get better job opportunities. On the other hand, some 
students find it necessary in order to continue studying, 
while a small percentage only see the use of English to 
travel or live abroad. Nonetheless, the students who find 
English only suitable for migration and travel purposes will 
find CLIL approach beneficial as it would help them im-
prove their speaking skills (Wentzel, 2021). 

Pre and Post standardize speaking tests. (Cambridge 
CEPT)

At the end of the course, students demonstrated more 
confidence while interacting in the speaking test. The re-
sult of every component evaluated in the speaking test 
increased (Figure 7 and 8) (Table 1). 

  

Figure 7. Post-Test.
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Figure 8. Post-Test.

Table 1. Results of the Pre-Test and Post-Test.

Component Pre-test Post-test Increase Decrease

Vocabulary 2.833333 4 1.166667 (23.40%) X
Grammar 2.833333 3.944444 1.111111 (22.20%) X
Fluency 2.888889 3.833333 0.944444 (19%) X
Pronunciation 3.055556 3.833333 0.777777 (15.6) X
Communication 2.888889 4 1.111111 (22.40) X
Total 14.5 19.61111 5.111111 (20.44) X

Based on the analysis of the results, it appears that there was an overall improvement in language proficiency from 
pre-test to post-test, with a total increase of 5.11 points or 20.44%. Specifically, there were improvements in vocabulary, 
grammar, fluency, pronunciation, and communication skills. The largest improvement was in communication skills with 
an increase of 1.11 points or 22.40%. The smallest improvement was in pronunciation with an increase of 0.78 points or 
15.6%. It’s worth noting that there were no decreases in any of the language components. Overall, these results suggest 
that the intervention had a positive impact on the students’ language proficiency.

The present study will provide future researchers with material about the effect of CLIL in intensive courses at the uni-
versity level. It will provide valuable insights to be considered when creating programs and syllabi. Additionally, it is 
intended to provide valuable information on whether an intervention of CLIL with university students who take EFL as a 
requirement to graduate from their undergraduate program, is viable given the current context. The results of this study 
will offer information about the impact of CLIL not only on English proficiency but also on motivation toward L2 and 
cooperative learning. 

In addition, the results of the study may be useful for program coordinators, and language instructors who are responsi-
ble for designing and implementing language courses. The information gained from this study can help them to create 
more effective and efficient language courses, and make language learning more engaging and enjoyable for students. 
Furthermore, the study can contribute to the ongoing debate on the effectiveness of CLIL in language learning, and 
provide insight into the suitability of CLIL in university-level language education. 

CONCLUSIONS

The purpose of this paper was to analyze the viability of implementing CLIL in the Language Center of Universidad 
Católica de Cuenca as well as explore students´ perception toward the study of ESL at the university level. Although 
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the majority of students claim they take English classes 
as a requirement to graduate from university, 62% of them 
agree that using content studied in their careers would help 
them improve their speaking skills in L2. Unfortunately, it 
was not possible to apply Hard CLIL as students who take 
English at the Language Center come from different facul-
ties making it difficult to create a syllabus that fits all stu-
dents. Nonetheless, a Soft CLIL where students collabora-
te bringing up knowledge and skills proves to be effective 
to develop oral communication. The speaking post-test 
showed an increase in students ‘overall performance. As 
expected, the indicators that were affected the most were 
vocabulary, grammar, and communication, which increa-
sed by 23.4%, 22.2%, and 22.4% respectively. 

Although this paper is limited to just one small group, it 
may offer important insight for university teachers. It is 
my recommendation to replicate this experience in big-
ger groups, and if possible, other universities. Applying a 
Hard CLIL with a mixed group at a Language Center with 
students from different faculties is quite hard work. On the 
other hand, a Soft CLIL approach is very doable. It lowers 
not only the affective filter but also makes students feel 
more confident and engaged.

This investigation reveals that there is a positive impact 
on students’ speaking skills after implementing CLIL. On 
this basis, future research should examine not only this 
approach at B1.2 level but from A2.1. Students should 
have the opportunity to use the language to communicate 
more efficiently when solving tasks. Teachers should start 
formulating activities that allow learners at the university 
level to use the knowledge and skills they bring with them 
in order to increase their motivation and free use of L2. 
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RESUMEN

La compresión o hipoplasia transversal del maxilar es un 
problema común en los niños, mismo que podría tratarse 
a edades tempranas; sin embargo, cuando no se trata du-
rante el crecimiento y desarrollo provocaría alteraciones 
de la región cráneo-cérvico maxilofacial evidenciadas en 
la estética y función del sistema estomatognático. Por lo 
tanto, el tratamiento adecuado es la expansión del maxi-
lar, para lo cual existen diversos métodos publicados, en 
tal sentido, el disyuntor hyrax ha sido propuesto desde ini-
cios del año 1800 con diversidad de criterios sobre benefi-
cios y riesgos. El objetivo fue establecer los cambios en el 
maxilar de niños de 8 a 12 años posterior al uso de Hyrax. 
La literatura se seleccionó mediante una búsqueda en 
las bases de datos electrónicas: Pubmed, Lilacs, Google 
Scholar, Proquest, Web Of Science, la búsqueda se restrin-
gió a artículos publicados desde enero del año 2011 hasta 
enero del año 2023 con la inclusión de todos los idiomas. 
La revisión arrojó un total de 499 artículos, después de apli-
car los criterios de inclusión y exclusión se obtuvieron y 
revisaron 23 artículos. La literatura disponible reveló que 
los principales cambios que se producen después del uso 
del Hyrax en niños de 8 a 12 años con compresión trans-
versal del maxilar son un aumento significativo del ancho 
intercanino y ancho intermolar, seguido de una debatida 
expansión del maxilar (separación ósea de los huesos 
maxilares), no obstante, los autores recomendamos pru-
dencia sobre estos resultados debido a que no presentan 
homogenicidad en la muestra y rigurosidad metodológica 
en varios de los estudios analizados.

Palabras clave:

Cambios, maxilar, niños, infancia, expansión maxilar, Hyrax.

ABSTRACT

Transverse compression or hypoplasia of the maxilla is a 
common problem in children, which could be treated at an 
early age; however, when left untreated during growth and 
development, it would cause alterations in the cranio-cer-
vical maxillofacial region, evidenced in the esthetics and 
function of the stomatognathic system. Therefore, the ade-
quate treatment is the expansion of the maxilla, for which 
there are several published methods, in this sense, the 
hyrax disjunctor has been proposed since the early 1800’s 
with different criteria on benefits and risks. The objective 
was to establish the changes in the maxilla of children from 
8 to 12 years of age after the use of Hyrax. The literature 
was selected through a search in the electronic databa-
ses: Pubmed, Lilacs, Google Scholar, Proquest, Web of 
Science, the search was restricted to articles published 
from January 2011 to January 2023 with the inclusion of 
all languages. The review yielded a total of 499 articles, 
after applying the inclusion and exclusion criteria, 23 arti-
cles were obtained and reviewed. The available literature 
revealed that the main changes that occur after the use of 
Hyrax in children aged 8 to 12 years with transverse com-
pression of the maxilla are a significant increase in the inter-
canine width and intermolar width, followed by a debated 
expansion of the maxilla (bony separation of the maxillary 
bones), however, the authors recommend caution about 
these results because they do not present homogeneity in 
the sample and methodological rigor in several of the stu-
dies analyzed.

Keywords:

Changes, maxilla, maxillary expansion, children, child, 
Hyrax. 
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INTRODUCCIÓN

La deficiencia en el ancho transversal del maxilar es una 
dificultad clínica general, bastante común en edades de 
crecimiento y con alta prevalencia de presentarse en al-
teraciones sindrómicas tales como el labio y paladar fi-
surado (Lojano & Ramos, 2023) teniendo como resultado 
diversas alteraciones en la región cráneo-cérvico maxi-
lofacial (Ramos Montiel, 2022) y a la vez genera compe-
tencias de tratamiento en diversas áreas tales como la 
Otorrilaringología Ortodoncia, Cirugía, entre otras (Cobos-
Torres et al., 2020).

Tener una relación transversal inapropiada entre los dos 
maxilares puede ocasionar un mayor desgaste cervical, 
apiñamiento en el arco dental y posibles efectos nega-
tivos en la estética de la sonrisa del paciente y las vías 
respiratorias (Lee et al., 2018; Nam et al., 2020; Ordoñez 
Pintado et al., 2021; Trelles et al., 2021; Cocios Arpi et al., 
2021). La etiología de los problemas transversales puede 
ser ambientales o genéticos y su origen esqueletal o den-
tal; así mismo, los factores genéticos explican el maxilar 
hipoplásico junto con un maxilar inferior normal, en cam-
bio los factores ambientales implican a la respiración bu-
cal que se asocia con la obstrucción nasal posterior y con 
los hábitos orales (D’Souza et al., 2015) a su vez, los ar-
cos maxilares estrechos se han asociado principalmente 
a la respiración bucal y a la succión digital, con el des-
equilibrio entre los músculos intraorales y los músculos 
extraorales (Gopalakrishnan & Sridhar, 2017).

En tal sentido, las vías respiratorias juegan un papel im-
portante en el desarrollo dentofacial y los problemas en la 
respiración, especialmente en la obstrucción nasal y se 
han asociado con la posibilidad de que esté relacionado 
con la deficiencia transversal del maxilar, a pesar de ello 
podría considerarse un error asociar únicamente las ma-
loclusiones con el patrón respiratorio (Cappellette et al., 
2017).

Desde la perspectiva ortodóncica, luego de diagnosticar 
una deficiencia transversal del maxilar el primer direccio-
namiento de tratamiento sería la realización de separa-
ción de la sutura media palatina con el objetivo de mejo-
rar la dimensión transversal en el maxilar superior (Serafin 
et al., 2021). Así mismo, también se recomienda la ex-
pansión rápida del maxilar en pacientes en crecimiento 
antes que completen la calcificación de las suturas cra-
neofaciales para así evitar el desarrollo de una asimetría 
esquelética y mejorar el apiñamiento del arco dentario.

En 1886 Eysel fue el primer rinólogo que estudio el efec-
to de la expansión maxilar rápida (RME), descubrió que 
después de la expansión maxilar rápida ocurren distin-
tos cambios en el maxilar superior y en sus huesos ad-
yacentes, desde ese momento, esta expansión se usa 
de manera primordial para corregir las mordidas cruza-
das posteriores y la deficiencia transversal del maxilar, 

aumentando así el perímetro del arco dentario (Serafin et 
al., 2021; León Gutiérrez et al., 2022).

Además de los cambios dentales que se presentan lue-
go de la RME, existe cierta controversia en que si esta 
expansión tiene el potencial de afectar algunas estructu-
ras de soporte de las vías respiratorias superiores mejo-
rando los problemas respiratorios.(Gianoni-Capenakas et 
al., 2021) Entre los aparatos que más se utiliza de forma 
efectiva en la RME se encuentra el Hyrax convencional el 
cual su ventaja principal es la fácil higiene, mayor confort 
y la prevención de irritaciones en los tejidos blandos. Sin 
embargo, no hay un consenso en la literatura en la cual se 
demuestra los cambios exactos que se producen luego 
de una expansión con el disyuntor Hyrax. Por tal motivo el 
objetivo de esta revisión de la literatura es analizar la evi-
dencia disponible sobre los cambios que presentan los 
pacientes en dentición mixta posterior al uso de Hyrax.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Dado la perspectiva exploratoria y la amplitud que abarca 
esta temática, existiendo amplias lagunas en su conoci-
miento sobre la modificación del maxilar de niños de 8 
a 12 años posterior al uso de Hyrax se ha realizado esta 
revisión de la literatura capaz de sintetizar los datos e in-
formación presente del tema (Ramos Montiel et al., 2018; 
Tricco et al., 2018).

La revisión de la literatura encargada de recolectar infor-
mación sobre la modificación del maxilar de niños de 8 
a 12 años posterior al uso de hyrax se realizó mediante 
la búsqueda electrónica en diversas bases de datos di-
gitales como Proquest, Pubmed, Google Scholar, Web of 
Science, Lilacs. La búsqueda de la información se realizó 
desde enero del año 2011 a enero del año 2023 sin límite 
de idiomas. 

A partir de la pregunta de investigación, la estrategia de 
búsqueda se basó en términos Medical Subject Heading 
(MeSH) y términos en los Descriptores en Ciencias de la 
Salud (DeCs) y términos abiertos, posteriormente, se utili-
zaron descriptores controlados e indexados para cada una 
de la base de datos, de esta revisión de alcance, uniéndo-
los con operadores lógicos OR, AND y NOT. (tabla1)

Para la selección de estudios de interés, se basó en los 
siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión

 • Estudios clínicos aleatorizados (ECA).

 • Estudios de revisión de literatura.

 • Estudios de revisión sistemática con y sin meta-análisis.

 • Artículos en ingles relacionados modificación del maxi-
lar de niños de 8 a 12 años posterior al uso de hyrax.

 • Artículos en español relacionados modificación del 
maxilar de niños de 8 a 12 años posterior al uso de 
hyrax.
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Tabla 1. Descriptores de colección de bases de datos.

Estrategia de búsqueda

PUBMED

(((((((((changes) AND (maxilla)) OR 
(maxillary)) AND (child)) OR (chil-
dren)) AND (maxillary expansion)) AND 
(hyrax)) OR (hyrax orthodontics)) NOT 
(adult)) NOT (adults)

LILACS change of maxillary after hyrax

PROQUEST

(((((((((changes) AND (maxilla)) OR 
(maxillary)) AND (child)) OR (chil-
dren)) AND (maxillary expansion)) AND 
(hyrax)) OR (hyrax orthodontics)) NOT 
(adult)) NOT (adults)

WEB OF SCIENCE

(((((((((ALL=(changes)) AND ALL=(-
maxilla)) OR ALL=(maxillary)) AND 
ALL=(child)) OR ALL=(children)) AND 
ALL=(maxillary expansion)) AND 
ALL=(hyrax)) OR ALL=(hyrax orthodon-
tics)) NOT ALL=(adult)) NOT ALL=(a-
dults

GOOGLE 
SCHOLAR

(((((((((changes) AND (maxilla)) OR 
(maxillary)) AND (child)) OR (chil-
dren)) AND (maxillary expansion)) AND 
(hyrax)) OR (hyrax orthodontics)) -NOT 
-adult -NOT -adults

Criterios de exclusión

 • Libros.

 • Artículos con fechas menores al 2013.

 • Artículos sobre Uso de Marpe en niños.

 • Tesis.

 • Cartas al editor.

 • Artículos sin su texto completo y que no se han podido 
contactar con el editor.

 • Estudios de elementos finitos.

 • Artículos que no estén en las revistas indexadas.

Aspectos éticos 

Desde el punto de vista ético esta investigación no posee 
riesgos, debido que se trata de un estudio secundario 
cuya fuente es documental por lo que no se requirió de 
ningún consentimiento informado ya que no hubo ningu-
na intervención clínica ni se experimentó en humanos.

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para esta revisión se estableció un registro de base de 
datos siendo: 189 artículos de Pubmed, 2 Lilacs, Google 
Scholar 108, Web of Science 71, Proquest 129, estable-
ciendo un total de N= 403 estudios. Se realizó un primer 
cribado dejando 499 artículos; luego de esta selección, 
se eliminó la bibliografía duplicada. Después de verificar 
todos los registros, se excluyeron 476 estudios que no 
cumplieron con los criterios de selección, lo que resultó 
en 19 artículos adecuados para esta revisión de literatura 
(Figura 1).

En esta revisión se consideró que los estudios clínicos 
aleatorizados representaron el 39%, estudio cohorte el 
17%, estudio retrospectivo 9%, estudio exploratorio 9%, 
revisión de literatura 9 %, caso control 9%, con el menor 
porcentaje 4% ensayos clínicos experimentales y revisión 
sistemática (Figura 2).

Ya en contexto, el crecimiento craneofacial es un fenó-
meno complejo que implica relación entre las tres dimen-
siones del espacio contra la cuarta dimensión que sería 
el tiempo, siendo la distancia transversal una de las tres 
dimensiones que tiene un papel importante no solo en 
desarrollo de la cara del paciente sino también en la den-
tición ya que esta es la primera en completarse (D’Souza 
et al., 2015; Bustos-Bravo et al., 2022).
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La hipoplasia del maxilar es un problema común en la práctica clínica de ortodoncia, este estrechamiento del arco 
superior es una de las maloclusiones más predominantes (Weissheimer et al., 2011). Las principales características 
típicas suelen ser cambios funcionales o estéticos acompañados de una postura baja de la lengua que influye a la 
respiración bucal y la apnea del sueño, apiñamiento dentario en los maxilares, presencia de mordidas cruzadas poste-
riores unilaterales o bilaterales, bóveda palatina profunda y disminución de la distancia de las paredes laterales de la 
cavidad nasal; así mismo, la etiología es multifactorial y también puede ser de origen ambiental o genético (Maspero et 
al., 2020; Izurieta-Galarza et al., 2022). Debido a que las vías respiratorias cumplen un papel importante en el desarro-
llo dentofacial se asocian los problemas respiratorios con la deficiencia transversal del maxilar, aunque sería erróneo 
relacionar únicamente las maloclusiones con el patrón respiratorio.

Figura 2. Diagrama de flujo de selección de artículos.

Por otra parte, los huesos maxilares aproximadamente forman el 50% de las estructuras anatómicas de la cavidad 
nasal, para mejorar la función normal la posición adecuada de la lengua y el patrón de crecimiento fisiológico el trata-
miento de una deficiencia transversal se debería llevar a cabo lo antes posible (Santos Silveira et al., 2021). Es por eso 
que, la constricción maxilar podría reducir el crecimiento transversal y sagital causando una maloclusión clase II, de 
tal manera, el principal hallazgo clínico de la constricción maxilar son las mordidas cruzadas posteriores unilaterales o 
bilaterales, la prevalencia de estas mordidas oscila entre el 10% y el 15%, sin emabrgo, esta alteración del maxilar no 
tiene predilección por sexo o etnia del individuo. 

Ante la presente condición de falta de desarrollo del maxilar, se debería corregir el mismo mediante el aumento del 
ancho esquelético transversal, obtieniendo la apertura de la sutura media palatina; de tal manera, existen diversos ti-
pos de expansores recomendados tales como: la expansión palatina lenta (SME), la expansión palatina semirápida, la 
expansión palatina rápida (RME), la expansión palatina rápida asistida quirúrgicamente (SARPE) y expansión maxilar 
anclada al hueso (MARPE), mismas que presentan ventajas y desventajas y su selección se basa en la experiencia y 
pericia del profesional (Davami et al., 2020).

Expansión rápida palatina

La expansión maxilar rápida (RME) es un procedimiento con una larga historia, los tratamientos de expansión maxilar 
se los han realizado desde mediados de la década de 1960, es así que, en el año de 1860 EC Angelli anunció por 
primera vez sobre este procedimiento, desde entonces se ha popularizado (De Araújo et al., 2016) 

Varios autores consideran que la expansión de la sutura palatina media es el tratamiento correcto para mejorar las dis-
crepancias del tamaño del maxilar. Hass, Isaacson y Murphy recomendaron que la división de la sutura media palatina 
ayudaría a mejorar los arcos maxilares estrechos (De Araújo et al., 2016; Ramos et al., 2019)

Diversos estudios basados en análisis lineales y angulares corroboran las modificaciones dentoalveolares y esquelé-
ticas que se producen por esta expansión. Un aumento en la dimensión transversal del maxilar ayuda a ganar un es-
pacio adecuado para una correcta alineación de los dientes, además de mejorar las funciones estomatognáticas en el 
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paciente, tales como el agrandamiento de la cavidad na-
sal y la mejora en la posición de la lengua, debido a que 
los pacientes que presentan una deficiencia transversal 
del maxilar tienen ubicada la lengua en una posición más 
baja de lo normal (Ursi et al., 2006; Melgaço et al., 2014).

La expansión maxilar rápida se asocia a fuerzas intensas 
e intermitentes que se aplican en un tiempo corto y se 
consigue a través de aparatos que están anclados al ór-
gano dental o a los tejidos, el enfoque de este tratamiento 
se da principalmente en pacientes jóvenes, este trata-
miento ha presentado interés en la mecánica de ortodon-
cia debido al resultado que da en el perímetro del arco, 
aliviando el apiñamiento en el arco maxilar sin alterar de 
forma negativa el perfil facial del paciente (De Medeiros 
Alves et al., 2020; Rutili et al., 2021). Aparte de los favo-
rables resultados en las discrepancias transversales, la 
expansión rápida del maxilar provoca cambios visibles 
en los planos sagital y vertical. La RME se puede usar 
para corregir mordidas cruzadas posteriores unilaterales 
o bilaterales.

Este eficaz procedimiento indicado en pacientes en edad 
de crecimiento consiste en separar los huesos maxialres 
y palatinos y circunmaxilares para ensanchar el diámetro 
transversal del arco superior, de tal manera, se rompen 
las suturas a través de un tornillo activo que provoca simi-
lares fuerzas laterales hacia las suturas inmaduras produ-
ciendo el aumento de la dimensión transversal, en otras 
palabras, se rompe la premaxila para que posteriormente 
se una al hueso mediante la osteogénesis por distracción 
ósea (Bruder et al., 2019; Vallejo et al., 2022).

Los problemas esqueleticos en la región craneofacial 
generalmente se hallan en pacientes que por lo general 
en su etapa de desarrollo presentan problemas del com-
plejo nasal y además muestran una respiración anormal 
e inadecuada (Grassia et al., 2014). Se recomienda en-
tonces, que este tratamiento se lo realice en la etapa de 
dentición mixta y antes de que las suturas del maxilar se 
cierren, debido a la elasticidad ósea y mínima resistencia 
a la expansión, presentando una menor reacción al dolor 
en comparación a pacientes que ya terminaron su etapa 
de crecimiento y esto debido a que entre los 7 a 13 años 
empieza la osificación de las suturas; por consiguiente, 
sería adecuada la expansión en edades intermedias des-
de los 8 hasta los 15 años (Garib et al., 2021; Vallejo et al., 
2022). Es así que, los cambios esqueléticos que se pre-
sentarían con la RME en niños en edades de crecimiento 
muestran una mayor eficacia y eficiencia, a diferencia de 
los niños que ya presentan el cierre de las suturas, pues 
en estos, se espera observar una mayor inclinación en los 
dientes (Vallejo et al., 2022).

Hyrax

El hyrax es un aparato de expansión maxilar rápida más 
usado, tiene un tornillo situado a través de la bóveda 
del paladar que dirige su magnitud de fuerza hacia los 

dientes para llevar a cabo más movimientos dentales 
en lugar de movimientos óseos por ello se considera un 
aparato dento-soportado (Nam et al., 2020; Serafin et al., 
2021; Vallejo et al., 2022). La principal característica que 
tiene el Hyrax es que no presenta una almohadilla acrílica 
cerca del paladar a diferencia del aparato de expansión 
Hass, esta característica permitiría que el paciente tenga 
más facilidad al momento de la higiene bucal y ayudaría a 
la prevención de lesiones en los tejidos blandos debido a 
que evita la retención o la acumulación de comida debajo 
del acrílico del aparato ortodóncico (Melgaço et al., 2014; 
Araújo et al., 2020; Santos Silveira et al., 2021; Vallejo et 
al., 2022). Diversos estudios demuestran posibles efec-
tos secundarios que se pueden presentar con el uso del 
hyrax, como la reabsorción radicular activa en el lado de 
los molares y/o premolares que son utilizados como an-
claje (Nam et al., 2020). Así también, se ha comunicado 
que este aparato logra expandir el maxilar superior con el 
acompañamiento de la extrusión e inclinación los dientes 
posteriores superiores (Miranda et al., 2021;).

Confección del aparato Hyrax

Este dispositivo se confecciona con unas bandas metáli-
cas que se adaptan en los primeros molares y premolares 
del maxilar superior transportados a un modelo en yeso 
que las contiene, para lograr una activación correcta de 
anterior a posterior del tornillo expansor se coloca en un 
montículo de yeso para tenerlo separado al paladar, el 
marco metálico está caracterizado por unos segmentos 
redondos de alambre de acero 0.40 pulgadas en la su-
perficie vestibular y 0.059 pulgadas en la superficie pa-
latina de las bandas (Vallejo et al., 2021) de tal manera, 
el aparato de anclaje del hyrax es solo dental por lo que 
tiene una mayor cantidad de movimiento ortodóncico y 
ortodópedico.

La cementación de este aparato se lo realiza de preferen-
cia con un ionomero de vidrio, por las propiedades para 
retener las bandas en la estructura dental y la prevención 
de caries con la liberación del fluoruro, antes de proceder 
con la instalación del Hyrax se sugiere una profilaxis con 
una copa de goma o cepillo profiláctico, piedra pómez y 
agua especialmente en los dientes en los que se colocara 
el Hyrax (Vallejo et al., 2021).

Activación del Hyrax 

Las activaciones realizadas en este dispositivo se basan 
en un protocolo adaptado por varios autores que con-
siste en activaciones diarias de 1/4 (un cuarto) de vuelta 
0,25mm (cero coma veinticinco milímetros) en la mañana 
y otro 1/4 de vuelta por las tardes, este tornillo se ubica 
lo más próximo posible al paladar para que realice movi-
mientos dentales y óseos hasta lograr la corrección pla-
nificada en el diagnóstico, posterior a esto, llega la fase 
inactiva del tornillo en la que es fijado por ligadura o re-
sina fluida, según la pericia del operador (Melgaço et al., 
2014; Miranda et al., 2021; Vallejo et al., 2022).
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Esta revisión se centró en las modificaciones del maxilar 
de niños de 8 a 12 años posterior al uso de hyrax; en 
tal motivo, el uso del Hyrax está indicado principalmente 
como tratamiento de la discrepancia transversal del maxi-
lar, presentando así diversos efectos esqueléticos y den-
toalveolares ocasionados por el uso de este dispositivo, 
el estudio de estos efectos han sido tema fundamental de 
análisis en diversos artículos, mismos que, se presentan 
en esta revisión.

Diversos autores mencionan que se produce un ligero 
aumento en el ancho de la cavidad nasal en pacientes 
con hipoplasia transversal del maxilar que fueron expues-
tos al uso del hyrax, tales como el estudio realizado por 
Gopalakrishnan & & & Sridhar (2017), “Assessment of the 
dental and skeletal effects of fan-type rapid maxillary ex-
pansion screw and Hyrax screw on craniofacial structu-
res”; Cappellette et al. (2017), “Skeletal effects of RME in 
the transverse and vertical dimensions of the nasal cavity 
in mouth-breathing growing children”; Gianoni-Capenakas 
et al. (2021), “Oropharyngeal 3-dimensional changes after 
maxillary expansion with 2 different orthodontic approach-
es”. Bruder et al. (2019), “Evaluation of palate area before 
and after rapid maxillary expansion, using cone-beam 
computed tomography” y Garib et al. (2021), “Orthopedic 
outcomes of hybrid and conventional Hyrax expanders: 
Secondary data analysis from a randomized clinical trial” 
permitiendo recuperar la forma del arco maxilar con el be-
neficio de la permeabilidad de vías aéreas.

De igual manera, Melgaco et al. (2014), en su estudio 
“Rapid maxillary expansion effects: An alternative assess-
ment method by means of cone-beam tomography” realiza-
do en un grupo de adolescentes que requerían tratamiento 
de RME, los cuales se dividieron en dos grupos al azar el 
primer grupo fue tratado con un expansor Hass mientras 
que el grupo II con un expansor tipo Hyrax, en este estudio 
se determinó que existió un aumento significativo en las 
áreas transversales maxilares después de la RME.

El ancho intercanino y el ancho intermolar fueron también 
evaluados, es así que, se menciona un aumento signi-
ficativo de los mismos en intestigaciones tales como la 
realizada por D’Souza et al. (2015), “Dental arch chang-
es associated with rapid maxillary expansion: A retro-
spective model analysis study”; Cappellette et al. (2017), 
“Skeletal effects of RME in the transverse and vertical 
dimensions of the nasal cavity in mouth-breathing grow-
ing children”; Melgaço et al. (2014), “Rapid maxillary ex-
pansion effects: An alternative assessment method by 
means of cone-beam tomography.” De Medeiros Alves et 
al. (2020), “Maxillary expander with differential opening 
vs Hyrax expander: A randomized clinical trial;” y Bruder 
et al. (2019), “Evaluation of palate area before and after 
rapid maxillary expansion, using cone-beam computed 
tomography” en las que destaca la evaluación clínica del 
arco dental con evidente mejoramiento del perímetro del 
arco (Gopalakrishnan & Sridhar, 2017).

Cabe destacar que en dos investigaciones con evaluación 
de las modificaciones en el maxilar desde la perspecti-
va imagenológica, realizados por Grassia et al. 82014), 
“Dento-skeletal effects of mixed palatal expansion evalua-
ted by postero-anterior cephalometric analysis” y Serafin 
et al. (2021), “CBCT comparison of dentoskeletal effects 
of haas-type and hyrax-type expanders using deciduous 
teeth as anchorage: A randomized clinical trial” se des-
tacaron los cambios dentales por sobre los cambios es-
queletales obtenidos después del uso del tornillo Hyrax 
en pacientes en crecimiento con compresión del maxilar 
(Rutili et al., 2021).

Sin embargo, la edad de disyunción es un factor crucial 
para lograr resultados positivos, es así que en la investi-
gación denominada “Expansión rápida del maxilar: una 
revisión de literatura” los autores recomiendan que el tra-
tamiento de expansión rápida del maxilar debería reali-
zarse antes de los 9 años, debido a que el niño aún se 
encuentra en etapas de crecimiento, por tal motivo, se 
esperaría el cierre incompleto de la sutura media palatina 
y a su vez no presentaría resistencia alguna al momento 
de la expansión; por el contrario, si el crecimiento terminó 
debería recomendarse la intervención quirúrgica guiada 
(Vallejo et al., 2022).

Por último y siendo crítico a las investigaciones acerca de 
los cambios o modificaciones en el maxilar por el uso del 
hyrax, se presenta el descrito por Almeida A. y cols deno-
minado “Evaluación mediante tomografía computarizada 
cone beam de los efectos dentosqueléticos producidos 
por el expansor y hyrax: un estudio piloto” en el que de-
muestran que no se presentaron cambios significativos 
del maxilar luego de la expansión mediante el aparato 
Hyrax (De Araújo et al., 2016).

CONCLUSIONES

Las diversas investigaciones resaltan el uso del expansor 
Hyrax en niños de 8 a 12 años con compresión del maxi-
lar por sobre el resto de expansores conocidos debido 
al fácil procedimental de fabricación y a la comodidad 
en los puntos de anclaje para la colocación del mismo 
en el maxilar; así mismo, se destaca como elección de 
tratamiento debido a que permite el mejoramiento de la 
dimensión transversal maxilar, con un debatido aumen-
to significativo del ancho intercanino e intermolar y en tal 
contexto con la posibilidad del mejoramiento en la cali-
dad respiratoria en los niños en crecimiento.

Sin embargo, los autores recomendamos cautela a los 
resultados y criterios encontrados en las diferentes in-
vestigaciones selecionadas para esta revisión, debido a 
que las metodologías y el procedimental de la muestra 
no presentan homogeneidad entre sí; por lo cual, no sería 
correcto o prudente asegurar que la expansión del maxi-
lar se debió por completo a el uso del disyuntor Hyrax o 
talvéz se debío al crecimiento propio de cada paciente.
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RESUMEN

La incorporación de los dispositivos de anclaje temporal 
(TAD) por sus siglas en inglés, en el tratamiento ortodón-
tico han revolucionado la mecánica de cierre de espacios 
por deslizamiento y/o fricción, ya que mejora por completo 
el anclaje y el control dentario tridimensional, además los 
TAD se han convertido en un dispositivo de anclaje absolu-
to-temporal muy utilizado debido a diversas ventajas tales 
como su bajo costo, la facilidad de colocación y extracción 
del mismo, posible carga inmediata, reducción de tiempo 
en el tratamiento y posible colocación en la mayoría de las 
áreas del hueso alveolar; sin embargo, se definen diver-
sas mecánicas que buscan explicar el movimiento denta-
rio llegando a veces a la contradicción de conceptos. Se 
seleccionó literatura mediante una búsqueda en las bases 
de datos electrónicas: Pubmed, Lilacs, Google Academic, 
Elsevier y Proquest. La búsqueda de la información se rea-
lizó desde enero del año 2013 a enero del año 2023 inclu-
yendo todos los idiomas. Luego de la evaluación de los 
árbolos de búsqueda se consideraron 521 artículos, poste-
riormente se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, 
obteniendose 14 artículos que cumplen con los parámetros 
para la realización de esta revisión. La literatura disponible 
reveló que el uso de TAD y una adecuada e inteligente se-
lección en la mecánica de cierre de espacios, acortaría 6 
meses aproximadamente en el tiempo de tratamiento de 
ortodoncia para el manejo de cualquier maloclusión.

Palabras clave: 

Cierre de espacio, ortodoncia, mini-implantes, DKL.

ABSTRACT

The incorporation of temporary anchorage devices (TADs) 
in orthodontic treatment has revolutionized the mechanics 
of space closure by sliding and/or friction, since it com-
pletely improves anchorage and three-dimensional dental 
control. TADs have also become a widely used absolu-
te-temporary anchorage device due to several advantages 
such as their low cost, ease of placement and removal, 
possible immediate loading, reduction of treatment time 
and possible placement in most areas of the alveolar bone; 
However, different mechanics are defined that seek to ex-
plain tooth movement, sometimes leading to a contradic-
tion of concepts. Literature was selected through a search 
in the following electronic databases: Pubmed, Lilacs, 
Google Academic, Elsevier and Proquest. The information 
search was performed from January 2013 to January 2023 
including all languages. After the evaluation of the search 
trees, 521 articles were considered, then the inclusion and 
exclusion criteria were applied, resulting in 14 articles that 
meet the parameters for this review. The available literature 
revealed that the use of TAD and an adequate and intelli-
gent selection of space closure mechanics would shorten 
the orthodontic treatment time by approximately 6 months 
for the management of any malocclusion.

Keywords: 

Space closure, orthodontics, mini-implants, DKL.
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INTRODUCCIÓN

A principios de la década de los noventa comenzaron a 
utilizarse los dispositivos de anclaje temporal (TAD) como 
anclaje ortodóncico y esta aplicación ha evolucionado 
considerablemente desde entonces (Segovia, 2012). 
Existe una gran variedad de TAD dependiendo su diá-
metro, longitud, composición y marca en específica, los 
cuales se elegirán de acuerdo con el sitio a colocar y 
mecánica a realizarse durante el tratamiento ortodóntico 
(Bustos & Ramos, 2022; Ramos et al., 2021). 

La incorporación de los TAD en el tratamiento ortodóntico 
revoluciona la mecánica de cierre de espacios por des-
lizamiento, ya que mejora principalmente el anclaje y el 
control dentario tridimensional (Segovia, 2012; Negi et al., 
2015) además los TAD se han convertido en un disposi-
tivo de anclaje temporal muy utilizado debido a diversas 
ventajas tales como: bajo costo, facilidad de colocación 
y extracción del mismo, posible carga inmediata, reduc-
ción de tiempo en el tratamiento y posible colocación en 
la mayoría de las áreas del hueso alveolar (Kuroda et al., 
2009; Aguilera et al., 2022).

Durante el tratamiento de ortodoncia se requiere realizar 
un diagnóstico preciso (Ramos Montiel, 2022) sobre todo 
en ciertos procedimientos que son complejos y difíciles 
como las discrepancias entre el tamaño de los dientes 
y el maxilar y las discrepancias entre las bases óseas 
(Cocios Arpi et al., 2021; Ordoñez Pintado et al., 2021) 
para que de esta manera se obtenga un buen plan de 
tratamiento, que en ocasiones dicho plan de tratamiento 
requerirá de extracciones para su corrección (Ricketts, 
1976) por lo tanto, es muy importante que el cierre de 
espacios deba realizarse de manera planificada y ade-
cuada (Melo Pithon et al., 2012). Según la planificación 
ortodóncica, varios autores han demostrado la eficacia 
de la aparatología en conjunto con los TAD en el manejo 
del cierre de espacios después de la extracción, sobre 
todo en los sectores posteriores (Derton et al., 2017) afir-
mando que tal procedimiento cumple las demandas para 
ser tratados de manera rápida y eficiente al retraer parcial 
o totalmente los dientes (Palone et al., 2022).

Esta decisión depende de los requerimientos del caso 
y del tipo de anclaje que se utilizará ya que el éxito del 
tratamiento dependerá de una correcta planificación del 
anclaje, pues es por esto que la selección de TAD como 
anclaje es de primera elección, sobre todo porque no pre-
senta mucha dificultad en su colocación, lo que ahorrará 
tiempo en la práctica clínica, especialmente en procedi-
mientos un poco complejos o que necesitan más tiempo 
para su corrección (Melo Pithon et al., 2012; Boff Lemos 
et al., 2020). Así mismo existen procedimientos que com-
binan el uso de TAD para que exista un movimiento más 
rápido de los dientes durante el cierre de espacios, di-
chos procedimientos son las corticotomías alveolares, 
la corticotomía es un procedimiento en el que solo se 
corta, perfora o altera mecánicamente el hueso cortical 

de manera quirúrgica controlada, logrando así acortar el 
tiempo de movimiento dental ortodóncico (El Gemeay et 
al., 2015).

Por lo tanto, en el caso de un anclaje máximo, el trata-
miento de ortodoncia combinado con la corticotomía y 
la colocación de TAD puede tener la ventaja de acortar 
el tiempo del tratamiento de ortodoncia (Tizini & Ibrahim, 
2014). De tal manera, las ventajas que se obtiendrían 
durante el tratamiento de ortodoncia con el uso de TAD 
son el hecho de que proporcionan un anclaje adecuado 
para varios movimientos de ortodoncia (Melo Pithon et al., 
2012) y además la reducción de la cooperación del pa-
ciente (Kyung et al., 2003; Thiruvenkatachari et al., 2006).

Sin embargo, ante la variedad de mecánicas publicadas 
para el cierre de espacios con el uso de TAD es ideal la 
simplificación de las mismas mediante una revisión que 
permita un un análisis detallado de los estudios científicos 
publicados acerca de la mecánica de cierre de espacios 
mediante el uso de TAD en Ortodoncia.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Debido a la naturaleza exploratoria del tema y a su ampli-
tud, se ha realizado una revisión literaria que puede sinte-
tizar los datos y la información relevante, esto se debe al 
amplio conocimiento de los autores/investgadores a nivel 
mundial referentes de distintas filofsofías ortodóncicas 
acerca de la mecánica de cierre de espacios mediante el 
uso de TAD en ortodoncia (Ramos et al., 2018).

Estrategia de búsqueda:

La revisión de la literatura encargada de recopilar infor-
mación sobre la mecánica de cierre de espacios median-
te el uso de TAD en ortodoncia se realizó mediante la bús-
queda electrónica extensiva en diversas bases de datos 
digitales: Pubmed, Lilacs, Google Academic, Elsevier y 
Proquest, la búsqueda de la información se realizó desde 
enero del año 2013 a enero del año 2023 incluyendo to-
dos los idiomas.

A partir de la pregunta de investigación, la estrategia de 
búsqueda se basó en términos Medical Subject Heading 
(MeSH) y términos en los Descriptores en Ciencias de la 
Salud (DeCs) y términos abiertos, se utilizaron descripto-
res controlados e indexados para cada una de la base de 
datos, de esta revisión de alcance, uniéndolos con opera-
dores booleanos OR, AND y NOT (tabla 1).

Tabla 1. Descriptores de colección de bases de datos.

Estrategia de búsqueda

PUBMED (((space closure) AND (orthodontics)) 
AND (mini - implants)) NOT (intrusion)

LILACS space closure with mini-implants
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ELSEVIER

 (((space closure) AND (orthodontics)) 
AND (mini - implants)) NOT (intrusion) 
NOT (expansion) NOT (micro-osteoper-
forations)

PROQUEST

(((space closure) AND (orthodontics)) 
AND (mini - implants)) NOT (intrusion) 
NOT (Servicios de prensa AND Tesis 
doctorales y tesinas AND Informes AND 
Otras fuentes AND Revistas de carácter 
general AND Periódicos AND Revistas 
profesionales AND Libros) 2012 – 2022

GOOGLE 
ACADEMICO

(((space closure) AND (orthodontics)) 
AND (mini - implants)) -NOT –intrusion

LILACS space closure with mini-implants

A partir de la pregunta de investigación, la estrategia de 
búsqueda se basó en términos Medical Subject Heading 
(MeSH) y términos en los Descriptores en Ciencias de la 
Salud (DeCs) y términos abiertos, se utilizaron descripto-
res controlados e indexados para cada una de la base de 
datos, de esta revisión de alcance, uniéndolos con ope-
radores booleanos OR, AND y NOT. (tabla 1). Para la se-
lección de estudios de interés, se basó en los siguientes 
criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de Inclusión

 • Estudios clínicos controlados aleatorizados (ECA).

 • Estudios clínicos controlados aleatorizados enmasca-
rados (ECAe).

 • Estudios de revisión de literatura.

 • Estudios de revisión sistemática con y sin meta-análisis.

 • Artículos en ingles relacionados a la mecánica de cie-
rre de espacios mediante el uso de TAD en ortodoncia.

 • Artículos en portugués relacionados a la mecánica 
de cierre de espacios mediante el uso de TAD en 
ortodoncia.

 • Artículos en español relacionados a la mecánica 
de cierre de espacios mediante el uso de TAD en 
ortodoncia.

Criterios de Exclusión

 • Libros.

 • Artículos sobre enfermedades sistémicas y 
sindrómicas.

 • Artículos sobre la mecánica de cierre de espacios me-
diante el uso de TAD en ortodoncia.

 • Tesis.

 • Estudios epidemiológicos.

 • Cartas al editor.

 • Artículos sin su texto completo y que no se han podido 
contactar con el editor.

 • Artículos que no estén en las revistas indexadas.

 • Estudios de elementos finitos.

Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos.

Desde el punto de vista ético esta investigación es consi-
derada como sin riesgos, debido que se trata de un estu-
dio secundario cuya fuente es documental por lo que no 
se requirió de ningún consentimiento informado ya que 
no hubo ninguna intervención clínica ni se experimentó 
en humanos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para esta revisión se estableció un registro de base de 
datos siendo: 25 artículos de Pubmed, 50 de Elsevier, 
173 de Proquest, 266 de Google Académico y 7 de Lilacs 
estableciendo un total de N= 521. Luego se realizó un 
primer cribado dejando 521 artículos; luego de esta se-
lección, se eliminó la bibliografía duplicada, quedando 
488 artículos. Después de verificar todos los registros, se 
excluyeron estudios que no cumplieron con los criterios 
de selección, lo que resultó en 14 artículos adecuados 
para esta revisión de literatura (Figura 1). En esta revisión 
se consideró que los estudios descriptivos representan 
el 64%, revisión de literatura el 21%, estudios de cohorte 
el 7% y estudios de sensibilidad y especificidad el 7% 
(Figura 2). 

Luego del proceso de selección de acuerdo a los crite-
rios de inclusión y exclusión acerca de mecánica de cie-
rre de espacios mediante el uso de TAD en ortodoncia, 
fueron seleccionados 14 artículos para la revisión de li-
teratura, esta información obtenida se ha clasificado en 
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estudios de revisión de literatura (Melo Pithon et al., 2012; 
Upadhyay et al., 2014) estudio descriptivo (Hatrom et al., 
2019; Boff Lemos et al., 2020; Wilmes et al., 2021, Alobeid 
et al., 2022; Palone et al., 2022) estudio de cohorte (El 
Gemeay et al., 2015) estudio de sensibilidad y especifici-
dad (De Lima Araújo et al., 2012).

Figura 2. Diagrama de flujo de selección de artículos.

Ya en contexto, se conoce que la mecánica de cierre de 
espacios mediante el uso de TAD en ortodoncia se ha 
realizado con mayor frecuencia en los últimos años para 
corregir maloclusiones dentales como la biprotrusión 
maxilar, así como también, para cerrar espacios median-
te la mesialización de molares por pérdida de un molar, 
cierre de espacio en el sector anterior por agenesia de un 
incisivo, corrección de maloclusiones clase II que en oca-
siones resultan ser quirúrgicas pero con ayuda de TAD se 
pueden corregir con un camuflaje y lograr buenos resul-
tados a largo plazo e incluso con corticotomía se lograría 
un cierre de espacios en un menor tiempo a comparación 
de la mecánica convencional (Zhang et al., 2012; Tizini 
& Ibrahim, 2014; Deshmukh & Patil, 2016; Palone et al., 
2022).

En el caso de una biprotrusión maxilar suele recomendar-
se la retracción en masa del sector anterior y para lograr 
esto se sugiere la extracción de los primeros premolares, 
por lo tanto, el control de anclaje es importante porque 
la posición del segmento bucal posterior es crítico y la 
pérdida de anclaje no solo afectaría a la dimensión ver-
tical general facial sino que, comprometería a la correc-
ción de la discrepancia antero posterior (Upadhyay et al., 
2008) por consiguiente la aplicación de un dispositivo de 
anclaje temporal (TAD) o también conocidos como mini 
implantes (MI) puede evitar estos problemas y más bien 
ayudará a mantener la posición de los molares mientras 
se establece una relación canina de clase I (Upadhyay 
et al., 2014). La capacidad de ofrecer un anclaje absolu-
to permite el cierre seguro de espacios con la retracción 
en masa de seis piezas dentales, es así que, los TAD se 
aconsejan en situaciones de anclaje severo o crítico; de 
tal manera, desde diversos puntos de vista en tipos de 
anclaje moderado se ha informado de una pérdida de 
anclaje de 1-2 mm durante el cierre de espacios en trata-
mientos que requieren un máximo anclaje, lo cual produ-
ce cambios en la posición sagital del labio con respecto a 
la estética facial de 0,5-1 mm y diferencias en la posición 

de los incisivos con su base ósea con respecto a la estéti-
ca facial con un valor de 2-4° aproximadamente (Segovia, 
2012).

Durante el cierre de espacios por retracción en masa del 
sector anterior se debe colocar el TAD entre el segundo 
premolar y el primer molar, a una distancia de 8 a 10 milí-
metros del centro del slot (Sia et al., 2009) ya que la fuer-
za aplicada por TAD en esta configuración también está 
más cerca del centro de resistencia (CR), por lo que, el 
MF (momento de fuerza) es significativamente menor que 
el producido por la mecánica convencional (Upadhyay et 
al., 2014) lo que clínicamente se refiere a una menor ten-
dencia a la inclinación de los dientes, este mecanismo, 
conocido como “de tiro medio”, es tan eficaz que algunos 
autores aconsejan utilizar un arco de acero 0.016 x 0.022 
en slot de 0.022 para evitar la pérdida de torque radiculo-
lingual (Park & Kwon, 2004; Park et al., 2005). En conse-
cuencia, no es necesario utilizar un arco de acero 0.019 
x 0.025 para evitar la retroinclinación incisiva siempre y 
cuando las fuerzas de retracción sean suaves.

El objetivo del plan tratamiento para estos casos es dis-
minuir la protrusión bimaxilar mediante la retracción en 
masa del sector anterior con ayuda de extracciones y 
con la colocación de TAD de 6 mm de longitud y 1,3 mm 
de diámetro entre el segundo premolar y el primer molar 
(Deshmukh & Patil, 2016) luego de que ha terminado la 
fase de alineación y nivelación se colocan ganchos en 
el arco por distal del canino siempre y cuando este arco 
sea de acero, luego se colocan resortes cerrados de ní-
quel-titanio con una fuerza de 200 gramos por lado direc-
tamente desde el gancho hasta el TAD (Manhartsberger 
& Seidenbusch, 1996; Samuels et al., 1998) y a partir de 
este punto se comienza con la retracción del sector ante-
rior con mecánica de deslizamiento obteniendo como re-
sultado la disminución de la protrusión bimaxilar (De Lima 
Araújo et al., 2012; Negi et al., 2015).

Por otro lado, existen casos que durante el tratamiento 
ortodóntico se requiere el cierre de espacios para mejo-
rar la estética y oclusión del paciente, estos casos por lo 
general presentan agenesia de algún incisivo o ausencia 
de algún molar que se ha perdido muy temprano o que 
tocó realizar extracción por motivo de alguna fractura o 
por pronóstico desfavorable a largo plazo, cuyo espacio 
será reemplazado por su diente adyacente. En los casos 
de cierre de espacio por mecánica de mesialización de 
molares se puede lograr mediante la utilización de un TAD 
combinado con el uso de cadeneta elástica sujetada a 
un brazo de poder colocada en el molar adyacente al 
espacio de extracción y al TAD permitiendo así el cierre 
de espacio completo de la extracción (Boff Lemos et al., 
2020; Wilmes et al., 2021; Palone et al., 2022; Alobeid et 
al., 2022). 

Por lo general son pacientes que presentan overjet y over-
bite aumentado, en donde el objetivo del plan tratamien-
to para este tipo de pacientes es conseguir una oclusión 
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funcional, normalizar la sobremordida horizontal y verti-
cal y al mismo tiempo corregir la incompetencia labial, 
conseguir un perfil facial equilibrado y mejorar la estética 
de la sonrisa, por consiguiente, para lograr este objetivo 
se opta por la extracción de los primeros premolares y 
la asistencia de TAD de 1,6 mm de diámetro y 8mm de 
longitud para el cierre de espacios de las extracciones 
mediante la retracción anterior en masa, los cuales son 
colocados entre el segundo premolar y el primer molar a 
cada lado (Zhang et al., 2012) a continuación se procede 
a la retracción utilizando un resorte helicoidal cerrado de 
níquel-titanio aplicando una fuerza de 250 gramos desde 
un brazo de poder ubicado mesial al canino al TAD. Este 
procedimiento se repite cada 3 semanas hasta que se 
reduzca la protrusión y se cierre completamente los espa-
cios de extracción, para que luego de realizar estos pro-
cedimientos juntos creen una oclusión estable (Hatrom et 
al., 2019).

De igual importancia se han reportado casos que al uti-
lizar TAD en combinación con terapia alveolar selectiva 
con corticotomía, se ha logrado un cierre de espacios en 
menor tiempo en comparación con un tratamiento orto-
dóntico convencional en donde el cierre de espacios con 
TAD mediante la retracción en masa anterior con ayuda 
de resortes helicoidales cerrados aplicando fuerzas de 
450gr por lado combinado con corticotomía, se cerraron 
en un corto periodo de tiempo de 7 meses a compara-
ción del que no se realiza corticotomía con un periodo 
de tiempo de 11 meses, lo que indica que la utilización 
de TAD durante el cierre de espacios con corticotomía 
es significativamente más rápido durante el tratamiento 
ortodóntico (El Gemeay et al., 2015). 

Esta revisión se centró en la mecánica de cierre de es-
pacios con TAD durante el tratamiento de ortodoncia, en 
donde Deshmukh & Patil (2016), mencionan que una de 
las principales razones por las que los pacientes eligen 
el tratamiento de ortodoncia es por motivos estéticos, 
especialmente en situaciones de protrusión bimaxilar. 
Dependiendo de las necesidades de anclaje y del gra-
do de la maloclusión, el caso se trata como un caso de 
no extracción, de extracción del segundo premolar o de 
extracción del primer premolar. En donde el uso de TAD 
proporciona un anclaje absoluto en el segmento posterior 
y facilita la retracción completa del segmento anterior du-
rante el cierre de espacios en el espacio de extracción sin 
el movimiento hacia delante de los dientes posteriores, 
ayudando a hacer realidad el anclaje absoluto al provo-
car un movimiento en masa en la dirección deseada para 
el cierre de espacios sin pérdida de anclaje. 

Palone et al. (2022), mencionan que un diente natural so-
porta mejor las fuerzas masticatorias y tiene una mayor 
capacidad propioceptiva, que son factores de protección 
a largo plazo. El cierre ortodóntico de los espacios post 
exodoncia con la ayuda de TAD en presencia de dien-
tes adyacentes sanos también es una opción terapéutica 

viable pero compleja. De hecho, Santos Silveira et al. 
(2016), informaron que “el reemplazo de los dientes fal-
tantes con coronas protésicas parece dar como resultado 
peores condiciones periodontales que el cierre ortodón-
cico de tales espacios”. Sin embargo, con una planifica-
ción y ejecución adecuadas, este tratamiento puede pro-
porcionar excelentes resultados estéticos y funcionales. 
Sin embargo, Alobeid et al. (2022), señalan que el cierre 
de un espacio debido a la ausencia de un incisivo maxi-
lar central puede suponer una desventaja funcional. Por 
ejemplo, cuando un canino se coloca en la posición del 
incisivo lateral, los primeros premolares soportarán la car-
ga funcional durante las excursiones laterales de la man-
díbula. De este modo, los premolares corren el riesgo de 
perder soporte óseo, lo que pone en peligro su pronóstico 
a largo plazo.

Por otro lado, Boff et al. (2020), mencionan que la me-
sialización de los molares puede ser difícil para el orto-
doncista, especialmente cuando la pérdida de dientes 
es unilateral y se requiere corregir ese cierre de espacio, 
puesto que con el tiempo exista la posibilidad de causar 
desviación de la línea media, además de otros efectos se-
cundarios desfavorables, es por esto por lo que el cierre 
de espacios se ve facilitado por la inserción del TAD, lo 
que lo hace más fácil y eficaz a este tipo de tratamiento. 

Así mismo Zhang et al. (2012), mencionan que estos TAD 
han sido de mucha ayuda para tratar casos de maloclu-
siones clase II con resultados exitosos a largo plazo, con 
una oclusión estable y buena armonía facial, en donde 
las extracciones de premolares y el anclaje máximo son 
frecuentemente necesarios para tratar este tipo de malo-
clusiones esqueléticas. Las investigaciones han demos-
trado que el uso de TAD puede proporcionar un anclaje 
óseo estable para el cierre del espacio post extracción y 
evitar el movimiento hacia delante de los dientes superio-
res posteriores. 

Por otra parte, Tizini & Ibrahim (2014), informan que la 
terapia de corticotomía acompañado con TAD reduce la 
duración del tratamiento ortodóncico convencional du-
rante el cierre de espacios (Converse & Horowitz, 1969) 
demostrando que el tiempo total del tratamiento ortodón-
cico se redujo significativamente, durando solo unos 16 
meses frente a la duración típica de tratamiento de ex-
tracción (31 meses)( Kocadereli, 2002). Así, se demostró 
que la duración del tratamiento ortodóncico se reducía en 
torno al 50% cuando se utilizaba la corticotomía y el uso 
del TAD durante el cierre de espacios.

Es por todo esto que la utilización de TAD durante la me-
cánica de cierre de espacios durante el tratamiento de 
ortodoncia son de mucha ayuda, ya que aparte de man-
tener el anclaje durante estos procedimientos, también 
sirve como aditamento adicional para corregir maloclu-
siones dentales que en ocasiones son quirúrgicas, pero 
con un buen diagnóstico y un plan de tratamiento donde 
incluyan estos aditamentos, podrán realizarse casos de 
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camuflaje con buenos resultados a largo plazo, obtenien-
do de esta manera una reducción del tiempo del trata-
miento de ortodoncia durante el cierre de espacios en el 
manejo de la maloclusión (Hatrom et al., 2019).

CONCLUSIONES

Los TAD ofrecen un anclaje absoluto para una enorme 
retracción de los dientes anteriores para el cierre de es-
pacios post extracción. El uso de TAD conjuntamente con 
el uso de resortes helicoidales cerrados sujetos a un gan-
cho de acero inoxidable soldado entre incisivos laterales 
y caninos aplicando una fuerza de 200gr por lado, de-
mostraron una excelente biomecánica en una retracción 
en masa del sector anterior para cierre de espacios post 
extracción sin pérdida de anclaje, mejorando la protru-
sión dentoalveolar bimaxilar.

El tratamiento de pacientes clase II esqueletal general-
mente es quirúrgico; sin embargo, el procedimiento qui-
rúrgico hasta la actualidad es obviado con la utilización 
de TAD y la extracción de primeros premolares para la 
retracción en masa del sector anterior con resortes heli-
coidales cerrados (250 gramos de fuerza en cada lado) 
logrando resultados similares al ortognático.

En casos de mesialización de molares los TAD en combi-
nación con cadeneta elástica unida a un brazo de poder 
colocado en el molar adyacente a una extracción, son un 
excelente método para cerrar eficazmente los espacios 
de extracciones posteriores y así obtener una oclusión 
posterior funcional y duradera con un diagnóstico y una 
planificación del tratamiento correctos, descartando la re-
habilitación protésica unilateral.

El uso de TAD con la combinación de corticotomía duran-
te la mecánica de cierre de espacios por retracción ante-
rior en masa con ayuda de resortes helicoidales cerrados 
durante el tratamiento de ortodoncia aplicando una fuer-
za de 450g por lado, acortará significativamente el tiem-
po de tratamiento de ortodoncia para el manejo de cierre 
de espacios, este cierre de espacios con corticotomía se 
produce en un corto periodo de tiempo (7 meses) a com-
paración del que no se realiza corticotomía (11 meses).
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RESUMEN

La presente investigación busca presentar la producción 
de trabajos académicos y científicos utilizando la inteligen-
cia artificial de modelamiento de lenguaje Chat GPT en 
diferentes áreas de la educación superior. Para la obten-
ción de los resultados, se siguió el enfoque cuantitativo, 
el tipo de investigación es de carácter descriptiva con un 
diseño no experimental a nivel de campo. El tamaño de 
la población fueron los docentes de varias carreras de la 
Universidad Metropolitana sede Machala. Para la muestra, 
se empleó un muestreo probabilístico con selección alea-
toria simple, calculando el tamaño de la muestra con un 
margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
Los principales resultados en la aplicación del instrumen-
to se encuentran, entre otras, el hecho de ninguno de los 
docentes pudo detectar que el documento que revisaron 
fue creado por una inteligencia artificial y le dieron un pun-
taje promedio de 8,88/10 y que la plataforma anti plagio 
Compilatio también generó un promedio de 1% de simili-
tud, demostrando que la creación de documentos acadé-
micos y de investigación por el momento no se los puede 
diferenciar de los trabajos hechos por humanos, ni en la 
revisión realizada por humanos ni en las plataformas anti 
plagio.

Palabras clave: 

Inteligencia Artificial, ChatGPT, trabajos académicos, 
plagio.

ABSTRACT

This research seeks to present the production of academic 
and scientific papers using artificial intelligence for Chat 
GPT language modeling in different areas of higher edu-
cation. To obtain the results, the quantitative approach was 
followed, the type of research is descriptive with a non-ex-
perimental design at the field level. The size of the popu-
lation were the teachers of various careers at the Machala 
Metropolitan University. For the sample, a probabilistic 
sampling with simple random selection was used, calcu-
lating the sample size with a margin of error of 5% and a 
confidence level of 95%. The main results in the application 
of the instrument are, among others, the fact that none of 
the teachers could detect that the document they reviewed 
was created by artificial intelligence and they gave it an 
average score of 8.88/10 and that the platform anti plagia-
rism Compilatio also generated an average of 1% similarity, 
demonstrating that academic and research papers are cu-
rrently indistinguishable from human-made work, neither in 
human review nor on anti-plagiarism platforms. plagiarism.

Keywords: 

Artificial Intelligence, ChatGPT, academic papers, 
plagiarism.
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INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial es un campo en constante evo-
lución y se está utilizando en una variedad de aplica-
ciones, desde el reconocimiento de voz y la visión has-
ta la atención médica y la logística (Górriz et al., 2020). 
Actualmente, se está investigando y desarrollando IA 
para mejorar la eficiencia y la precisión en una variedad 
de campos, como la automatización de la fabricación, 
la conducción autónoma, la medicina personalizada, la 
educación y las finanzas. La inteligencia artificial también 
está creciendo en el ámbito empresarial, ya que las em-
presas están adoptando este tipo de herramientas para 
automatizar tareas y mejorar la toma de decisiones. A me-
dida que su uso se expande, también surgen preocupa-
ciones éticas y legales, como la privacidad, la seguridad 
y el impacto en el empleo.

En este sentido Abou-Foul et al. (2023), mencionan que 
esta nueva tecnología está provocando un gran impac-
to en los trabajos académicos y investigación. En primer 
lugar, está ayudando a automatizar tareas repetitivas y 
laboriosas, como la recolección y anotación de datos, lo 
que permite a los investigadores dedicar más tiempo a 
su interpretación y análisis. Por otra parte, la inteligencia 
artificial está siendo utilizada para generar nuevos cono-
cimientos y descubrimientos en una variedad de campos, 
desde la medicina y la biología hasta la física, la astrono-
mía y por su puesto en la educación y aprendizaje, cam-
po en el que este trabajo de investigación se centrará 
(Gendron et al., 2022).

Así mismo Chiu et al. (2023), concuerdan con que la in-
teligencia artificial también está siendo utilizada para me-
jorar la enseñanza y el aprendizaje, su desarrollo se está 
dirigiendo en la personalización del aprendizaje y propor-
cionar retroalimentación en tiempo real a los estudiantes, 
lo que permite a los profesores adaptar su enseñanza a 
las necesidades individuales de cada estudiante y contar 
con herramientas y material adaptado a su proceso de 
enseñanza - aprendizaje. la inteligencia artificial está te-
niendo un gran impacto en el campo académico, ya que 
tiene el potencial de mejorar la enseñanza, la investiga-
ción y la administración académica. 

En la enseñanza, la inteligencia artificial puede utilizar-
se para personalizar el aprendizaje para cada estudian-
te, adaptando el contenido y la velocidad de enseñanza 
a las necesidades individuales de cada estudiante. En 
la investigación, puede utilizarse para analizar grandes 
cantidades de datos, identificar patrones y tendencias, y 
generar nuevas teorías, lo cual puede acelerar el proce-
so de investigación y permitir a los investigadores llegar 
a conclusiones más precisas y significativas. En la ad-
ministración académica, también se está utilizando para 
automatizar tareas administrativas, como la gestión de 
matrículas, la programación de clases y la generación de 
informes, lo cual puede ayudar a mejorar la eficiencia y la 

precisión en la administración académica (Sanusi et al., 
2022).

Además, según Sanusi et al. (2022), la inteligencia ar-
tificial está permitiendo nuevas formas de enseñanza, 
como la educación en línea, la educación a distancia, y 
la educación personalizada, y también está permitiendo 
la creación de nuevos cursos y programas educativos 
que combinan la educación tradicional con la tecnología. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inte-
ligencia artificial es solo una herramienta y no debe ser 
considerada como un sustituto completo de la enseñanza 
y creatividad humana. Es importante también considerar 
que la inteligencia artificial debe ser utilizada de manera 
ética y responsable para evitar problemas como la des-
humanización del proceso educativo y la desigualdad en 
el acceso a la educación.

Es así que Adams et al. (2023), en su investigación indi-
can que hay preocupaciones sobre los efectos negativos 
de la inteligencia artificial en el trabajo y la investigación, 
tanto en el campo académico como el de investigación. 
Algunas personas temen que la automatización de tareas 
pueda reemplazar a los trabajadores humanos, mientras 
que otros temen que pueda conducir a una pérdida de 
privacidad y seguridad de los datos, así como el redu-
cir o suprimir la creatividad, esfuerzo y compromiso de 
los estudiantes y maestros en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, es lo que se tratará de analizar en esta 
investigación, para lo cual se centrará en la redacción de 
trabajos académicos o de investigación.

Por consiguiente, el uso de la inteligencia artificial en la 
redacción de artículos académicos ha aumentado en los 
últimos años y ha generado un debate sobre su legitimi-
dad y ética. Por un lado, algunos entendidos en la materia 
argumentan que puede ayudar a los estudiantes a produ-
cir trabajos de alta calidad de manera más rápida y efi-
ciente, lo que les permite concentrarse en otras áreas de 
su educación. Por otro lado, hay quienes sostienen que la 
inteligencia artificial no puede reemplazar completamen-
te el pensamiento crítico y la creatividad humana, y que 
su uso podría fomentar la plagio y la falta de originalidad 
(Gendron et al., 2022).

A pesar de estos debates, es indudable que la inteligen-
cia artificial ha avanzado mucho en la redacción de de 
textos, como es el caso de ChatGPT (Zhang & Li, 2021), 
la cual es capaz de producir trabajos que son difíciles de 
distinguir de los realizados por seres humanos. Esto se 
debe a que las herramientas de IA utilizadas para redac-
tar artículos académicos están diseñadas para imitar el 
estilo y el lenguaje de los humanos, y pueden incluso utili-
zar técnicas de aprendizaje automático para mejorar sus 
habilidades de redacción a medida que escriben más 
(Abou-Foul et al., 2023).

Una de las principales razones por las que los artícu-
los académicos redactados por IA son tan difíciles de 
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distinguir de los realizados por seres humanos, como lo 
explica Barrios Tao et al. (2020), es porque están escritos 
de manera muy precisa y coherente. la inteligencia artifi-
cial puede analizar grandes cantidades de información y 
seleccionar solo los datos más relevantes para incluir en 
un artículo, lo que garantiza que el contenido sea preciso 
y pertinente. Además, puede utilizar técnicas de proce-
samiento del lenguaje natural para asegurarse de que el 
artículo tenga una estructura clara y una escritura cohe-
rente (Zhang & Li, 2021).

Otra razón por la que los artículos académicos redacta-
dos por la inteligencia artificial pueden pasar desaper-
cibidos es porque están libres de errores ortográficos y 
gramaticales (Van Dis et al., 2023). La inteligencia artifi-
cial puede revisar el artículo de manera más eficiente que 
un ser humano y corregir cualquier error que encuentre, lo 
que resulta en un trabajo de alta calidad y libre de errores 
(Corvalán, 2018).

En efecto, aunque la inteligencia artificial puede ser muy 
útil para la redacción de artículos académicos, es impor-
tante volver a recalcar que no puede reemplazar comple-
tamente el pensamiento crítico y la creatividad humana. 
Los estudiantes deben utilizar como una herramienta para 
mejor su aprendizaje, no para reemplazarlo. Por cuanto 
es una tecnología que está cada vez más presente en 
la cotidianidad y que tiene un gran potencial en diversas 
áreas, incluyendo la educación y la redacción académi-
ca(Gendron et al., 2022).

 Por lo que integrar la inteligencia artificial en la redacción 
de documentos académicos e investigaciones presenta 
varios desafíos (Chiu et al., 2023). El más importantes de 
ellos es asegurar la precisión y la fiabilidad. Se basa en 
datos y algoritmos para generar contenido, por lo que es 
importante asegurar que los datos utilizados para entre-
nar y desarrollar los algoritmos sean precisos y represen-
tativos de la realidad. Además, es importante evaluar y 
probar los algoritmos de IA antes de utilizarlos para ase-
gurar que estén generando contenido preciso y fiable, 
como lo mencionan Van Dis et  al. (2023), en la revista 
Nature.

Otro punto importante a tener en cuenta es garantizar la 
privacidad y la seguridad de los datos utilizados por la 
inteligencia artificial. Al trabajar con grandes conjuntos de 
datos, es importante asegurar que se estén tomando las 
medidas necesarias para proteger la privacidad de las 
personas cuyos datos se están utilizando. También es im-
portante garantizar la seguridad de los datos para evitar 
la filtración o el robo (Hu & Min, 2023).

Además, es importante asegurar la interpretabilidad y la 
transparencia de la inteligencia artificial. A medida que 
se la utiliza para generar contenido, es sustancial poder 
entender cómo y por qué se está generando ese conteni-
do, para poder evaluar su precisión y validez. Así también 
se debe pensar en desarrollar métodos para hacer que 

los algoritmos de que esta utiliza sean interpretables y 
transparentes, y así poder evaluar y comprender mejor su 
funcionamiento (Chiu et al., 2023).

Finalmente, otro desafío es asegurar la ética en el uso 
de la inteligencia artificial, es importante asegurar que 
esta no esté discriminando a ningún grupo de personas y 
que se estén tomando las medidas necesarias para evitar 
cualquier tipo de daño o mal uso, como fue el caso de 
Google Photos (BBC News Mundo, 2015), que confundió 
a una pareja de afroamericanos con “gorilas” por cuanto 
el entrenamiento que esta recibió fue con imágenes de 
anglosajones. Esto indica la importancia de considerar 
y discutir estos desafíos a medida que se desarrollan e 
implementan este tipo de herramientas y plataformas en 
la redacción de documentos e investigaciones (Hu & Min, 
2023). 

En efecto, es así que cada vez se vuelve un reto más 
complicado la detección y reconocimiento de un texto 
generado por una inteligencia artificial o creado por un 
humano, para dicho efecto es importante, por ejemplo, 
señalar que la inteligencia artificial es capaz de aprender 
y mejorar sus habilidades a través del análisis y proce-
samiento de grandes cantidades de datos. Esto significa 
que, con el tiempo, puede desarrollar una gran compren-
sión y conocimiento sobre un tema específico, lo que le 
permite redactar artículos académicos de alta calidad. 
Además, la inteligencia artificial puede ser programada 
para seguir estrictamente las normas y reglas de estilo y 
formato que se aplican a la redacción académica. Esto 
significa que los artículos redactados pueden ser tan pre-
cisos y rigurosos como los de cualquier otro estudiante o 
profesional (Wang et al., 2022).

Como menciona Wang et  al. (2022), la inteligencia arti-
ficial no tiene la capacidad de generar ideas originales 
o creativas. En consecuencia, es posible que los artícu-
los redactados por una inteligencia artificial sean menos 
innovadores o creativos que los de un ser humano. Sin 
embargo, esto no significa que los artículos redactados 
sean de menor calidad, sino simplemente que pueden 
enfocarse más en la presentación de información y me-
nos en la creatividad.

Es por ello que, el uso de la inteligencia artificial en la 
redacción de artículos académicos puede ser muy bene-
ficioso debido a su capacidad para aprender y procesar 
grandes cantidades de información y seguir estrictamen-
te las normas y reglas de estilo. Sin embargo, es impor-
tante tener en cuenta que no tiene la capacidad de ge-
nerar ideas originales o creativas, por lo que los artículos 
redactados por una inteligencia artificial pueden ser me-
nos innovadores o creativos que los de un ser humano. A 
pesar de esto, es posible que el docente no pueda notar 
la diferencia de que un artículo ha sido redactado y no 
por un ser humano, debido a la alta calidad y rigurosidad 
de los mismos (Zhang & Li, 2021).
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Otro aspecto que es relevante a tener en cuenta al mo-
mento de hablar de la inteligencia artificial, es la que ya 
varios centros de estudio como la Universidad de NY y los 
centros de estudio de Australia se han comenzado hacer, 
como muchos otros educadores, que aún no encuentran 
una respuesta clara y precisa al tema, ¿es posible detec-
tar o diferenciar un trabajo realizado por una inteligencia 
artificial del realizado por un ser humano? (O’Connor & 
ChatGPT, 2023); están surgiendo varias soluciones, mu-
chas de las cuales se están basando en el análisis de la 
“perplejidad” (González Valenzuela, 2023) que se lo pue-
de probar en GPTZero https://etedward-gptzero-main-zq-
gfwb.streamlit.app, Writer https://writer.com y ChatGPT 
Detector https://huggingface.co/spaces/Hello-SimpleAI/
chatgpt-detector-single, pero que aun no son fiables al 
100%. En este sentido es válido tener en cuenta varios 
puntos que pueden ayudar a detectar los documentos 
creados por una (IA), algunos de los cuales incluyen:

Análisis de estilo: Una forma de detectar los documentos 
creados por una inteligencia artificial es analizar el es-
tilo de escritura. Los documentos escritos pueden tener 
un estilo más formal, menos personal y menos creativo 
que los escritos por un ser humano, lo cual en los tra-
bajos académicos no es muy común, pero si en los de 
investigación.

Análisis de contenido: Otro enfoque es analizar el conte-
nido del documento. Los documentos creados por una 
inteligencia artificial pueden tener un contenido más es-
tructurado y menos subjetivo que los escritos por un ser 
humano. Pueden presentar menos errores ortográficos 
y gramaticales, y también pueden contener información 
más precisa y detallada.

Análisis de lenguaje: También se puede utilizar técnicas 
de procesamiento del lenguaje natural para detectar los 
documentos creados por una IA. Por ejemplo, se pueden 
analizar las palabras y las frases utilizadas en el docu-
mento para determinar si son más propias de una inteli-
gencia artificial o de un ser humano.

Uso de herramientas específicas: Existen herramientas 
específicas para detectar textos generados por IA, como 
GPT-3 fine-tuner, que es una herramienta que utiliza el 
aprendizaje automático para analizar y detectar si un 
texto es generado por una inteligencia artificial o escrito 
por un humano o como la mencionada al inicio de este 
apartado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la investigación se siguió el enfo-
que cuantitativo, el tipo de investigación es de carácter 
descriptiva con un diseño no experimental a nivel de 
campo. Para determinar el tamaño de la población se 
consideró a los docentes de la Universidad Metropolitana 
sede Machala de las diferentes carreras y áreas de 
especialización.

Con respecto a la muestra, se empleó un muestreo proba-
bilístico, calculando el tamaño de la muestra con un mar-
gen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utili-
zando la siguiente fórmula que se muestra a continuación:

Donde:

N = 52 --> tamaño de la población

Z = 1.96 --> probabilidad normal asociada con el nivel de 
confianza (95%)

e = 5% –> margen de error 

P = 0.05 -> probabilidad de éxito

Q = 0.05 -> probabilidad de fracaso

n = tamaño de la muestra

Al reemplazar los datos en la formula se obtuvo un tamaño 
de muestra de 47 docentes, de diferentes áreas de espe-
cialización y carreras. La selección de los elementos de la 
muestra se realizó con el Software Estadístico SPSS 22.0 
y la aplicación de las encuestas mediante formularios de 
Google Forms. La técnica empleada para la recolección 
de los datos fue la encuesta, para ello se elaboraron tres 
cuestionarios:

Uno que se solicitó al docente especificar su área de es-
pecialización, su correo y el título de un tema para desa-
rrollar un ensayo de 4 o 5 hojas, se le dijo inicialmente que 
el trabajo sería realizado por estudiantes de la universi-
dad que eran parte de un proyecto de investigación, pero 
sin saber que el texto fue generado por una IA.

Luego de generar el documento por la inteligencia arti-
ficial, este fue remitido al docente con un segundo for-
mulario, que consta de 6 preguntas, para que coloque 
su calificación, tomando en cuenta aspectos como: la 
redacción, la estructura del documento, las normas, la 
originalidad del texto, del cual se calculó la confiabilidad 
del mismo a través del coeficiente Alfa de Cronbach, re-
sultando el coeficiente 0,887.

Finalmente, se volvió a consultar a los docentes partici-
pantes a través de un tercer cuestionario, tomando as-
pectos directamente con la inteligencia artificial para sa-
ber su conocimiento acerca del tema.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego de aplicar el instrumento para obtener la informa-
ción de los docentes, a continuación, se exponen los da-
tos resultantes relacionados directamente con el objetivo 
de la presente investigación.

En cuanto a las calificaciones que los docentes otorgaron 
al trabajo, basado en varios parámetros, se obtiene que 
la nota promedio global es de 8,86/10 tomando en cuenta 
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parámetros tales como: la organización del contenido, ar-
gumentación, redacción y originalidad, como se puede 
ver en la Tabla 1.

Tabla 1. Calificación otorgada por los docentes a los tra-
bajos presentados.

Parámetro Nota Promedio

Organización del contenido 9,07

Argumentación 9,00

 Redacción 8,80

 Originalidad 8,72

Referencias y Citas 8,70

 Global 8,86

Fuente: elaboración propia

Aquí es válido aclarar que la sección de citas y referen-
cias no fue creada por la inteligencia artificial y que esta 
información fue agregada en lo posterior, basado en el 
contenido y buscado en Google Scholar, Science Direct 
y Redalyc, de tal manera que complemente el conteni-
do cómo si este fue realmente investigado, cosa que no 
fue detectada ni por los docentes ni por la plataforma ant 
iplagio Compilatio (www.compilatio.net) la cual luego de 
revisar los concluyó que los 43 trabajos tiene que 19 de 
los documentos analizados tiene 1% o menos de plagio y 
tan solo 3 llegan a tener el porcentaje más alto que fue el 
5% de plagio, como se puede ver en la tabla 2 y en la fi-
gura 1 un ejemplo de uno de los reportes de la plataforma 
anti plagio en mención.

Tabla 2. Resultado del análisis de anti plagio.

% de Plagio Documentos

1% 19

2% 5

3% 12

4% 4

5% 3

Total general 43

Figura 1. Reporte anti plagio de Compilatio.net

Luego de que los docentes realizaron la revisión de los 
documentos generados por Chat GPT de cada uno de los 
temas que ellos sugirieron, se realizó una encuesta onli-
ne acerca de puntos relacionados sobre la inteligencia 
artificial con el objetivo de saber el nivel de conocimiento 
acerca de ese tema y las opiniones y perspectivas que 
ellos tienen sobre la utilización en el área educativa.

Lo primero que se indagó fue si conocían qué era, cómo 
funciona y para que se utiliza la inteligencia artificial, pu-
diendo observarse en la Figura 2 que, el 71.4% no tiene 
cocimiento sobre este tema, lo que indica que puede dar 
indicios por qué todos ellos otorgaron puntaje alto a los 
trabajos que revisaron y ninguno de ellos hizo algún co-
mentario alusivo a su duda en cuanto a la originalidad del 
trabajo, más bien fue al contrario al indicar muchos de los 
docentes que era un trabajo con una excelente redacción 
e interpretación del tema. 

 

Figura 2. Conocimiento del funcionamiento y utilización 
de la inteligencia artificial por parte de los docentes.

En correlación con la pregunta anterior, en la Figura 3 se 
puede ver que el 92,9% no ha utilizado nunca ninguna 
herramienta de IA en sus proyectos de investigación ni 
como complemento o en la preparación de sus clases, lo 
que indica que por el desconocimiento de la herramienta 
aún no se ha modificado o planteado nuevos escenarios 
de aprendizajes con la ayuda de la inteligencia artificial.

Figura 3. Uso de la inteligencia artificial en Proyectos de 
Investigación o Preparación y Complemento de Clases.

Otra pregunta de la cual se obtuvo respuestas que llaman 
la atención es de la Figura 3, que trata sobre la visión 
que tienen los docentes sobre la inteligencia artificial en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, resultando que 
el 64,3% la reconocen como una posible ventaja, pero el 
21,4% nuevamente desconoce cómo la inteligencia artifi-
cial puede afectar la forma como está educando y apren-
diendo. Tan solo el 7.1% lo consideran una amenaza.
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Figura 4. Visión de los docentes sobre la inteligencia arti-
ficial en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por ser una de las preocupaciones de mayor transcen-
dencia, el uso de la inteligencia artificial en la generación 
de texto y su uso para la presentación de trabajos por 
parte de los alumnos, una de las preguntas planteadas 
fue si conocían alguna estrategia para reconocer el texto 
generado por una inteligencia artificial y cómo se pue-
de ver en la Figura 4 el 57,1% creen que es posible a 
través de errores gramaticales y/u ortográficos, el 14,3% 
por falta de objetividad y el 28.6% por alguna otra razón. 
Pero nuevamente queda evidenciado que aun no hay una 
certeza de cuál es el proceso correcto para detectar un 
texto generado en los trabajos académicos, ya que todos 
los docentes participantes otorgaron una calificación su-
perior a 7 y el 31,86% de ellos 10/10.

Figura 5. Estrategia a utilizar para reconocer un texto ge-
nerado por IA.

Otra pregunta interesante fue si se consideraban capa-
ces de detectar un trabajo generado por una inteligen-
cia artificial y como se puede observar en la Figura 5 el 
57,1% creían que tal vez, el 28,6% que no y solo el 14,3% 
que sí, pero la realidad fue que el 100% no pudo detectar 
nada raro o anómalo en los trabajos que revisaron que 
fueron generados por Chat GPT y en temas donde cada 
docente es especialista en el área (Figura 6).

Figura 6. Capacidad del docente para reconocer el texto 
generado por una IA.

Por lo expuesto como resultados obtenidos en cuanto a la 
generación de contenido por una inteligencia artificial mo-
delamiento de lenguaje es actualmente casi imposible de 
detectar, incluso por otras plataformas de IA, incluida la 
creada por la propia OpenAI o por plataformas Antiplagio 
como Compilatio, como ha quedado demostrado, tal es 
así que el propio Sam Altman CEO de OpenAI en su últi-
ma entrevista dijo que, será “difícil y que si alguien está 
realmente decidido a hacer pasar el texto por realizado 
por humano, realmente lo logrará” así que es un tema que 
aún no está resuelto y que aun tomará algún tiempo real-
mente poder controlar y verificar si el texto fu generado 
por una inteligencia artificial o creado por un humano.

Es por ello, que en este momento disruptivo que está pro-
vocando la inteligencia artificial en la tecnología y todos 
los ámbitos en general, la mejor opción es la adaptación 
y resiliencia, al igual que cuando se incluyeron la calcu-
ladora en el proceso de aprendizaje o la internet, no se 
pueden evitar ni dejar por un lado estos temas y lo mejor 
es una postura positiva y de adopción al cambio, debien-
do replantearse la forma en que se enviarán las tareas a 
casa o la forma cómo se tomarán pruebas o exámenes 
escritos (González & Calvo, 2022). Por lo tanto, se podría 
mencionar algunas de las recomendaciones que podrían 
tener en cuenta para afrontar estos desafíos:

Enseñar a los estudiantes el uso ético de las herramientas 
y/o plataformas de IA, lo cual implica el reconocimiento 
del plagio, sus consecuencias y la importancia de citar 
las fuentes de información.

Se debe incorporar la inteligencia artificial en el aula: 
es algo inevitable, que los docentes deberán adoptar y 
adaptarla en sus clases para mejorarlas, permitiendo la 
personalización del aprendizaje, adaptándolo a las nece-
sidades de cada estudiante.

Promover la creatividad y el pensamiento crítico: la inte-
ligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para 
la recopilación y análisis de datos, pero no puede reem-
plazar la creatividad y el pensamiento crítico de los es-
tudiantes. Los docentes deben fomentar la creatividad y 
el pensamiento crítico en sus estudiantes, ya que estas 
habilidades son esenciales para la resolución de proble-
mas complejos.

Fomentar el trabajo en equipo: la inteligencia artificial 
puede ser utilizada para la colaboración y el trabajo en 
equipo, pero los docentes deben fomentar el trabajo en 
equipo entre los estudiantes para que puedan aprender a 
trabajar juntos y compartir ideas.

Actualizarse constantemente: Los docentes deben man-
tenerse actualizados sobre las últimas tecnologías de IA y 
cómo se están utilizando en la educación. Esto les permi-
tirá estar al tanto de los cambios en el sector y adaptarse 
a las nuevas tendencias.



296
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

CONCLUSIONES

En el estudio se ha podido evidenciar lo difícil que es de-
tectar un trabajo realizado por una IA, tanto si lo revisa 
una persona experta en el tema o si se utilizan platafor-
mas anti plagio, por lo que es importante que los docen-
tes puedan adoptar varias medidas para adaptarse a su 
uso en la educación. 

Es importante que los docentes enseñen a los estudian-
tes a utilizar la inteligencia artificial de manera ética y 
responsable, incorporen en el aula para mejorar la edu-
cación, fomenten la creatividad y el pensamiento crítico, 
promuevan el trabajo en equipo y se mantengan actuali-
zados sobre las últimas tecnologías.

No se puede detener los adelantos tecnológicos y el cam-
bio que estos producen en la vida de las personas y las 
distintas áreas de las ciencias o actividades que afec-
tan o modifican, solo queda evolucionar, adaptarse a los 
cambios y replantearse la forma como se educa y apren-
de, que cada vez está al alcance de más personas.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la inciden-
cia de un programa de entrenamiento basado en el apren-
dizaje cooperativo durante 8 semanas sobre la satisfacción 
deportiva en futbolistas adolescentes. Se realizó un diseño 
cuasiexperimental con grupo control durante 8 semanas. 
La muestra estaba compuesta por 50 futbolistas adoles-
centes con edades entre los 13 a 17 años (M= 15.69, DT= 
1.27), participaron 25 deportistas en cada grupo. Se utilizó 
el Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo y Satisfacción 
Deportiva. Los resultados reflejaron que en el grupo expe-
rimental existieron diferencias significativas en las habilida-
des sociales, procesamiento grupal, interacción promotora 
y el aburrimiento (P < .001), interdependencia positiva (P 
< .01) y la responsabilidad individual y la satisfacción o 
diversión (P < .05), mientras que en el grupo control no se 
presentó diferencias. En conclusión, los entrenadores de 
fútbol que promueven el entrenamiento cooperativo elevan 
los niveles de satisfacción deportiva como la diversión y 
disminuyen el aburriendo en sus prácticas.

Palabras clave: 

Aprendizaje cooperativo, satisfacción deportiva, entrena-
miento cooperativo, futbolistas.

ABSTRACT 

The objective of the present study was to determine the 
incidence of a training program based on cooperative 
learning for 8 weeks on sport satisfaction in adolescent 
soccer players. A quasi-experimental design with a con-
trol group was carried out for 8 weeks. The sample was 
composed of 50 adolescent soccer players aged between 
13 and 17 years (M= 15.69, SD= 1.27), 25 athletes partici-
pated in each group. The Cooperative Learning and Sports 
Satisfaction Questionnaire was used. The results reflected 
that in the experimental group there were significant diffe-
rences in social skills, group processing, promoter interac-
tion and boredom (P < .001), positive interdependence (P 
< .01) and individual responsibility and satisfaction or fun 
(P < .05), while in the control group there were no differen-
ces. In conclusion, soccer coaches who promote coopera-
tive training raise the levels of sports satisfaction as fun and 
reduce boredom in their practices.

Keywords: 

Cooperative learning, sports satisfaction, cooperative trai-
ning, soccer players.
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INTRODUCCIÓN

El deporte para niños y adolescentes es un acto de com-
petencia y victoria siendo un medio de desarrollo de 
habilidades y valores que conducen al aprendizaje, la 
madurez deportiva y humana de los jóvenes deportistas; 
creando una atmósfera social de un ambiente positivo en 
el que todos los deportistas pueden. aprender a pesar de 
sus diferencias individuales (Navarrón et al., 2017).

El aprendizaje cooperativo (AC) es una metodología que 
promueve que los deportistas se presenten más activos 
por las diferentes actividades que se ejecutan, esto hace 
que los practicantes se desempeñen motivados para al-
canzar sus propios objetivos personales, para esto, po-
demos decir que el AC facilita el proceso de enseñanza 
para poder llegar de manera directa a los deportistas 
(López & Taveras, 2022). El propósito de los grupos de 
aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada miembro 
individual, es decir, que los deportistas aprendan juntos 
para poder luego desempeñarse mejor como individuos 
(Marcillo et al., 2020).

En esta línea el aprendizaje cooperativo dentro de la for-
ma pedagógica desarrolla un planteamiento de enseñan-
za formativa que potencia la interacción positiva entre el 
entrenador y deportistas (Fernández, 2017). En las dife-
rentes etapas del deporte a través de la cooperación en 
pequeños grupos de trabajo, el deportista a pesar de su 
formación conjuntamente con el entrenador asume la res-
ponsabilidad de comprender los factores técnicos y tácti-
cos en cada una de las etapas de la formación deportiva 
(Bermejo et al., 2021).

Para Lamoneda et al. (2020), la participación en grupos 
es un enfoque para la asignación de tareas y el uso de es-
pacios deportivos durante las pruebas de AC que facilita 
y refuerza la colaboración positiva e interdependencia, 
los profesores y alumnos actúan como compañeros de 
clase aprendiendo de los alumnos. Los entrenadores que 
aplican el aprendizaje cooperativo en sus prácticas reali-
zan trabajos en grupos, juegos cooperativos y refuerzan 
valores con los deportistas (Velázquez, 2018).

Para González et al. (2018), resaltan que para garantizar 
la eficacia de esta combinación de modelos es impor-
tante enfatizar la competitividad y centrar la atención en 
los deportistas de acuerdo a su capacidad de actuar de 
forma responsable, autónoma y cooperativa. Con ello se 
facilitará la construcción de conocimientos teóricos-prác-
ticos relacionados con la actividad física saludable que 
se puede aplicar en los espacios deportivos durante el 
proceso de adaptación de estilos de vida activa.

Según Johnson et al. (2013), el aprendizaje cooperativo 
se presenta en diferentes características: Habilidades 
Sociales (HS), se desarrollarán habilidades de co-
municación interpersonal, de gestión o de liderazgo; 
Procesamiento Grupal (PG), la información y las decisio-
nes deben ser acordadas por el grupo; Interdependencia 

Positiva (IPOS), es la interdependencia entre las personas 
que forman un grupo para lograr objetivos; Interacción 
Promotora (IPRO), es el contacto entre los y las integrantes 
del grupo para ayudarse mutuamente; Responsabilidad 
Individual (RI), hace referencia que dentro del grupo cada 
alumno debe responsabilizarse de una parte del trabajo 
global. En esta línea varias investigaciones han estudia-
do al AC en el deporte (Rios, 2017; Pérez et al., 2020; 
Paredes & Pastor, 2020; Pérez et al., 2022), así como 
está variable de la misma manera con estudios previos 
ha sido investigado en el ámbito de la Educación Física 
(Martín & Jiménez, 2021; López & Taveras, 2022; García 
& Lizandra, 2022).

En esta línea es de importancia verificar los cambios que 
pueden producirse luego de una aplicación del AC en 
una disciplina como es el fútbol sobre diferentes varia-
bles, en este caso la satisfacción deportiva. Para Ortín et 
al. (2016), en la satisfaccion de los deportistas, el entre-
nador es una de las figuras principales al inicio de las se-
siones y condiciona la duración. Es así que la satisfacción 
deportiva presenta por un lado la diversión que consiste 
en la influencia e interés de la práctica deportiva como 
es el aumento de la atención y la preocupación por los 
rasgos más destacados a partir de las actitudes y expec-
tativas del individuo creando un ambiente motivacional 
(Moreno et al., 2005). 

Por otro lado, el aburrimiento causa a los sujetos ausen-
tar de la actividad física y otros motivos que conducen 
al abandono temporal o permanente de la práctica de-
portiva, puesto que se presenta la falta de tiempo, tareas 
escolares, videos y aparatos tecnológicos haciendo que 
el deportista se aleje de las practicas recreo-deportivas 
(Mollá, 2007). De esta manera, varios han sido los estu-
dios que se han realizado sobre la satisfacción deportiva 
en el ámbito del deporte (Ortín et al., 2016; Navarrón et 
al., 2017; Parra et al., 2018); mientras que en el área de 
Educación Física (Muñoz et al., 2019; Zueck et al., 2020; 
Gutiérrez et al., 2020).

En base a lo manifestado el presente estudio tuvo como 
objetivo determinar la incidencia de un programa de en-
trenamiento basado en el aprendizaje cooperativo duran-
te 8 semanas sobre la satisfacción deportiva en futbolis-
tas adolescentes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un diseño cuasi-experimental con pre y post-
test además se toma en consideración un grupo control 
que no es sometida a tratamiento para hacer una compa-
ración en los grupos (Montero & León, 2004). 

Los participantes fueron 50 deportistas de sexo masculi-
no con edades comprendidas entre los 13 y 17 años (M= 
15.69, DT= 1.27) de dos instituciones deportivas de fútbol 
de la provincia del Azuay. El grupo control (GC) y grupo 
experimental (GE) estaba conformado por 25 deportistas 
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cada uno. Los criterios de inclusión fueron que la parti-
cipación sea superior al 90% de los entrenamientos, así 
como se haya respondido completamente los cuestiona-
rios tanto en el pre y post-test, cabe señalar que se explicó 
el propósito de la investigación a los deportistas, entrena-
dores y padres de familia, quienes aceptaron y firmaron 
el consentimiento informado. El tipo de muestreo fue por 
accesibilidad a conveniencia es decir no probabilístico.

Se utilizó el Cuestionario de Aprendizaje Cooperativo 
(CAC) validado por Fernandez et al. (2017) de 20 ítems 
que evalúan 5 dimensiones: habilidades sociales (e.g., 
“Trabajamos el diálogo, la capacidad de escucha y/o el 
debate”), procesamiento grupal (e.g., “Hacemos puestas 
en común para que todo el grupo conozca lo que se está 
haciendo”), interdependencia positiva (e.g., “Es impor-
tante la ayuda de mis compañeros para completar las ta-
reas”), interacción promotora (e.g., “Los compañeros de 
grupo se relacionan e interactúan durante las tareas”), y 
responsabilidad individual (e.g., “Cada miembro del gru-
po debe participar en las tareas del grupo”). Se añadió 
una frase introductoria a todos los ítems al comienzo del 
cuestionario: “En mis entrenamientos de fútbol…”. Los 
sujetos responden en una escala tipo Likert de 5 puntos 
que oscila de la siguiente manera: Muy en desacuerdo 
(1); En desacuerdo (2); Indiferente (3); De acuerdo (4) y 
Muy de acuerdo (5). La fiabilidad mediante el coeficiente 
alpha de Chronbach en el grupo control fue de: HS: .79, 
.70; PG: .77, .72; IPOS: .70, .70; IPRO: .77, .71; RI: .60, 
.65 para el pre y post-test respectivamente, mientras que 
para el grupo experimental la fiabilidad fue de: HS: .68; 
.70; PG: .66; .77, IPOS: .72, .70; IPRO: .67, .65; RI: .61, .68 
para el pre y post-test respectivamente.

Se aplicó el Cuestionario de Satisfacción Deportiva (Sport 
Satisfaction Instrument (SSI) de Baena et al. (2012), donde 
menciona que el respectivo instrumento mide el grado de 
satisfacción e interés intrínseco de los deportistas hacia 
al deporte, a través de 8 ítems divididos en dos escalas, 
que miden la satisfacción/diversión (e.g., “Normalmente 
me divierto practicando deporte”) y el aburrimiento (e.g., 
“Cuando practico deporte normalmente me aburro en 
la práctica deportiva”). En las instrucciones se pide a 
los deportistas que indiquen su grado de respuesta de 
acuerdo con los ítems que se refieren a las dimensiones 
de diversión y aburrimiento, respondiendo en una escala 
de tipo Likert de la siguiente manera: Muy en desacuerdo 
(1); En desacuerdo (2); Indiferente (3); De acuerdo (4) y 
Muy de acuerdo (5). La fiabilidad mediante el coeficiente 
alpha de Chronbach en el grupo control fue de: satisfac-
ción/diversión: .72, .71; aburrimiento: .60, .65 para el pre- 
y post-test respectivamente, mientras que para el grupo 
experimental la fiabilidad fue de: satisfacción/diversión: 
.70, .69 para el pre y post-test respectivamente.

Se elaboró una lista de observaciones de 12 aspectos a 
valorar con dos espacios en blanco con respuestas ce-
rradas: Si o No, Tabla 1, para las observaciones de cada 

uno de ellos se basó en componentes esenciales del 
aprendizaje cooperativo considerados en el enfoque con-
ceptual: interdependencia positiva, interacción promoto-
ra, responsabilidad individual, igualdad de oportunidad 
para el aprendizaje, habilidades interpersonales y pro-
cesamiento grupal (Velázquez, 2013). Para la respectiva 
validación de la ficha de observación se pasó a expertos 
del área: dos magister en Educación Física y dos entre-
nadores profesionales de fútbol, la ficha estuvo enfocada 
en verificar el cumplimiento del entrenamiento de apren-
dizaje cooperativo. 

Tabla 1. Ficha de observación.

Criterio de referencia
Valorar

Si No

Los deportistas tienen claro los objetivos de 
aprendizaje y se ayudan en el desarrollo de las 
diferentes actividades.

El entrenador ha distribuido los grupos de tra-
bajo de manera equitativa con respecto a la po-
sición de juego.

Los miembros de cada grupo interactúan, cola-
boran entre ellos para cumplir con los objetivos 
del entrenamiento y prestan ayuda si alguien lo 
necesita.

El entrenador ayuda a los grupos si lo requieren, 
además los anima si alguien no se ve capaz de 
hacer la actividad.

Los deportistas realizan las mismas actividades 
sin exclusión alguna.

El entrenador asigna roles a cada uno de sus 
dirigidos y todos los sujetos tienen la misma 
oportunidad de realizar su entrenamiento.

El grupo asiste de manera puntual a los entre-
namientos y pone en práctica sus habilidades 
para adquirir nuevas destrezas en su formación 
deportiva.

El entrenador asiste de manera puntual a sus 
entrenamientos y mantiene el orden y el com-
promiso con los sujetos dentro de las sesiones 
de entrenamiento.

Los deportistas desarrollan con claridad los ob-
jetivos planteados en las diferentes actividades 
cooperativas.

El entrenador enseña las diferentes actividades 
cooperativas, explicando y demostrando las ac-
tividades de juego.

Los sujetos mantienen el orden y la dinámica 
con el compromiso de mejorar su práctica de-
portiva.

El entrenador mantiene el orden y lleva el proce-
so de aprendizaje cooperativo generando una 
reflexión y toma de decisiones en sus activida-
des.

Fuente: Velázquez (2013).

Para la respectiva ejecución se solicitó la autorización 
de los directivos, entrenadores y monitores de los clubes 
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participantes, posteriormente se envió el consentimiento informado a los representantes de los deportistas menores 
de edad. En el caso de los cuestionarios fueron aplicados tanto antes y después de la intervención en presencia de 
los entrenadores y el investigador del presente estudio, el tiempo fue de aproximadamente 15 minutos, garantizando 
el anonimato de las respuestas. Para el proceso de intervención, el grupo experimental recibió el entrenamiento coo-
perativo en un lapso de 8 semanas y el grupo control no recibió tratamiento, desarrollando sus prácticas cotidianas.

En la Tabla 2 se muestran los detalles de las actividades realizadas con los deportistas del grupo de intervención, 
realizaron el entrenamiento basado en el aprendizaje cooperativo mediante 3 fases: 1. Parte inicial, se realizó un 
calentamiento que consistía en ejercicios de movilidad articular, ejercicios específicos para el fútbol como la carrera 
continua lenta, skipping, desplazamientos laterales, saltos y juegos de velocidades; 2. Parte principal, se aplicó el 
entrenamiento de AC; 3. Parte final, se realizó el trabajo de vuelta a la calma, es decir actividades regenerativas y 
estiramientos estáticos. 

En el GC los deportistas efectuaron su entrenamiento cotidiano en su respectivo club mediante tres fases: 1. Parte 
inicial, calentamiento general y especial; 2. Parte principal, realizaban sus sesiones de entrenamiento desarrollando la 
conducción, pases, definición, rondós y sistemas de juego; 3. Parte final, ejecutaban actividades de vuelta a la calma.

Tabla 2. Entrenamiento del Aprendizaje Cooperativo en el fútbol.

Sesiones Actividades

Semana 1

Introducción al pase como elemento técnico-táctico, juego 1 “superar la barrera”
El campo de juego estaba dividido en dos partes, en la zona central se colocaron diversos objetos: conos y estacas 
con espacios determinados. Se procedió a dividir en tres equipos equitativamente, los dos equipos se enfrentaron 
en un juego el uno contra el otro, mientras que el otro tenía un tiempo recuperación, cada uno de los grupos tendrá 
que intentar pasar el balón de un extremo hacia el otro extremo de la cancha sin tocar los objetos por lo tanto el 
otro equipo deberá impedir que pase el balón, se utilizó diversas variantes (pases cortos y lejos, control con pases, 
dominio con pases y cabeceo con pases). 

Semana 2

Conservación de la posición de móvil mediante el pase, juego 2 “recoger el patio”
El campo de juego se determinó en 4 zonas (1, 2, 3 y 4), en cada uno de las zonas se pondrá conos y platos, por 
parejas en diferentes espacios los jugadores deben ir de la siguiente manera, el uno conduce el balón y el otro 
recibe el balón, a la misma vez va recogiendo los materiales (conos y platos) uno a la vez, cuando hayan culminado 
debían intercambiar de roles, se utilizó variantes: conducción del balón (borde interno, externo y empeine) con los 
dos pies (derecho e izquierdo). 

Semana 3

Circulación del balón por el espacio de juego, juego 3 “cadenas de pases”
 En el terreno de juego se realizó un circuito de 5 estaciones con diversos materiales (conos, platos, estacas, vallas 
y escaleras), determinando cada espacio con diversas actividades (conducción del balón, paredes, control y pa-
ses) con diversas variantes (frontal, zig-zag) con dos piernas (derecho e izquierdo), cada uno de los equipos deben 
ir realizando en un tiempo determinado pasando por diferentes zonas. 

Semana 4

Posición del balón de extremo a extremo, juego 4 “circulación de torito”
Fijamos extremos de juego determinado espacios con materiales (conos y platos), luego realizamos grupos de 7 
deportistas de manera circular con un sujeto en el centro y los que forman el circulo deben de ir dando una cadena 
de pases hasta llegar al otro extremo del terreno de juego, evitando que la persona que está en el centro quite el 
balón, utilizamos variantes: control con pase, pase al primer toque y pase con las manos sujetadas en la circunfe-
rencia.

Semana 5

Posición del balón como modelo de juego, juego 5 “posición simple y compuestas”
Realizamos zonas de juego determinadas con materiales (conos, estacas o platos) luego procedimos a formar dos 
grupos equitativamente (5vs5), un grupo de 5 deportistas son los que deben de tener los chalecos sujetados con 
la mano y tener el control de balón dando una cadena de pases en el terreno de juego mientras que el otro grupo 
debe evitar que den pases tratando de quitar el balón, los 2 equipos realizan las dos funciones, utilizamos variantes: 
control con regate, pase en zonas distintas, dominio con pase y regate . 

Semana 6

Posición del balón en el terreno de juego, juego 6, duración con el balón”
Determinamos 2 zonas de juegos utilizando materiales (conos y platos) delimitando espacios de juego luego proce-
dimos a formar 2 grupos equitativamente (6vs6) cada uno de los grupos es dueño de una zona juego, utilizando el 
balón uno de los grupos debe tener la posesión de la pelota en su respectiva zona, si uno de los jugadores del otro 
grupo logra tomar el balón rápidamente debe llevar a su zona de jugo evitando que el otro grupo tome control del 
balón, utilizamos variantes tales como pases prolongados, cinco pases cortos a la sexta largo y regate con pases. 

Semana 7

Utilización del dribling para la progresión con el móvil, juego 7 “reto de goles” 
Utilizando el medio campo de juego se ubicaron los jugadores de ataque y defensa de acuerdo a su posición de 
juego: un arquero, tres defensas y cuatro futbolistas de ataque, por ello los miembros de la zona ofensiva deben 
de ir dando una cadena de pases (corto y lejos) y conducción (interno, externo y empeine) hasta lograr pasar a los 
defensores para conseguir hacer los goles, se utilizó variantes: 2, 3, 4 y 5 deportistas de ataque y defensa.
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Semana 8

Utilización de las zonas de juego, juego 8 “progresión del balón”
El campo de juego se dividirá en tres zonas diferentes (inicial, media y final), en cada uno de los espacios se ubica-
ron dos jugadores (defensas) que cuya función es impedir la progresión de los otros participantes, en cada uno de 
las zonas siempre habrá un jugador que tendrá que hacer de comodín (armador), mientras que en parejas los otros 
jugadores (progresión) deben debe ir avanzando por las diferentes zonas conduciendo el balón y dando pases al 
comodín cuando el entrenador de la señal deben avanzar al siguiente espacio, se utilizó la siguiente variante con 
los jugadores (defensa, comodín y progresión) ellos deben realizar diferentes roles. 

Se realizaron análisis descriptivos, media, desviación estándar en el pre y pos-test del grupo control y grupo experi-
mental. Asimismo, se calculó las pruebas t de Student para muestras relacionadas con los datos obtenidos para veri-
ficar las diferencias tanto en el grupo control como experimental mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics 
25.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 3 y tabla 4 se muestran los estadísticos descriptivos, fiabilidad y diferencia de medias del GC y GE res-
pectivamente a través de la prueba t para muestras relacionadas. Algunos valores se encuentran entre .60 y .70 sin 
embrago de acuerdo con Sturmey et al. (2005), son considerados importantes y en este caso vitales para la investiga-
ción. En el GC como se muestra en la Tabla 3 no existieron diferencias significativas con respecto a las variables del 
CAC y satisfacción deportiva.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos, fiabilidad pre y post-test del grupo control.

Pre-test Post-test

α M DE α M DE p

Habilidades Sociales .79 3.86 .65 .70 3.87 0.48 .824

Procesamiento Grupal .77 3.89 .71 .72 3.90 0.54 .846

Interdependencia Positiva .70 4.02 .58 .70 4.03 0.53 .574

Interacción Promotora .77 4.02 .68 .71 4.02 0.50 1.000

Responsabilidad Individual .60 4.26 .55 .65 4.25 0.47 .788

Satisfacción/diversión .72 4.50 .64 .71 4.53 0.52 .566

Aburrimiento .60 2.44 .73 .65 2.43 0.58 .840

Nota. α: Alpha de Cronbach; M: media, DE: desviación estándar, p: pruebas t 

En el GE se muestran las diferencias existentes: para las habilidades sociales (t = -5.51, p <.001), procesamiento 
grupal (t = -7.13, p < .001), interdependencia positiva (t = -3.62, p < .01), interacción promotora (t = -5.35, p < .001), 
responsabilidad individual (t = -2.96, p < .05), satisfacción o diversión (t = -2.55, p < .05) y aburrimiento (t = 7.29, p < 
.001).

Tabla 4. Estadísticos descriptivos, fiabilidad y diferencia de medias del pre y post-test del GE con respecto al aprendi-
zaje cooperativo y a la satisfacción deportiva.

Pre-test Post-test

α M DE α M DE p

Habilidades Sociales .68 4.20 .62 .70 4.87 .18 .000

Procesamiento Grupal .66 4.11 .60 .67 4.88 .16 .000

Interdependencia Positiva .72 4.39 .63 .70 4.85 .23 .001

Interacción Promotora .67 4.39 .47 .65 4.84 .25 .000

Responsabilidad Individual .61 4.63 .42 .68 4.9 .14 .007

Satisfacción/diversión .62 4.72 .38 .70 4.91 .13 .018

Aburrimiento .70 2.73 1.05 .69 1.31 .27 .000

Nota. α: Alpha de Cronbach; M: media, DE: desviación estándar, p: pruebas t

Porcentaje de la participación de los deportistas del GE en el entrenamiento del aprendizaje cooperativo durante 8 
semanas, donde hubo un excelente cumplimiento de entrenamiento AC (Figura 1).



303
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

Figura 1. Porcentaje de cumplimiento del modelo basado en el aprendizaje cooperativo.

El objetivo de esta investigación fue determinar la incidencia de un programa de entrenamiento basado en el aprendi-
zaje cooperativo durante 8 semanas sobre la satisfacción deportiva en futbolistas adolescentes, el principal aporte de 
esta investigación es promover las actividades cooperativas en los entrenamientos de fútbol para tener un mejor éxito 
en futbolistas adolescentes desarrollando la parte física, cognitiva y social en el individuo mediante el juego coopera-
tivo para que tenga mayor satisfacción deportiva.

Los resultados de la presente investigación en relación a las dimensiones del AC: habilidades sociales, procesamiento 
grupal, interdependencia positiva, interacción promotora y la responsabilidad individual después de la intervención de 
un entrenamiento basado en el modelo del aprendizaje cooperativo, hubo mayor incidencia en el grupo experimental 
ya que se encontraron diferencias mientras que en el GC no se evidencio las diferencias, De acuerdo con López & 
Taveras (2022), en un estudio con estudiantes en clases de Educación Física que realizaban dos veces por semana 
con la participación de 154 estudiantes, se corrobora parte de estos resultados al encontrar diferencias estadística-
mente significativas en la dimensión responsabilidad individual, sin embargo no se encontró diferencias en las otras 
variables del CAC. Lo cual corrobora la investigación del presente estudio al presentarse las diferencias de mayor 
rango en la responsabilidad individual.

Al AC se utilizó como medio de inclusión en la enseñanza-aprendizaje de fútbol en Educación Física, de acuerdo a la 
propuesta de Pérez et al. (2022), participan 52 estudiantes en una unidad didactica de fútbol centrandose en el uso 
de las técnicas del AC para favorecer al desarrollo de las habilidades sociales y la inclusión de los alumnos por lo que 
se obtiene un trabajo cooperativo y un fútbol inclusivo como agente de formación y trasmisión de valores a través del 
aprendizaje cooperativo. El AC ha sido utilizado como medio de inclusión en las sesiones de fútbol que partiendo de la 
idea de la Educación Fisica se debe desarrollar en cada uno de los participantes la competencia motriz y los dominios 
básicos de la persona (cognitivo social y afectivo), por lo tanto las técnicas de aprendizaje cooperativo en el fútbol 
de acuerdo a las sesiones de entrenamiento permiten trabajar de forma motivada y particpativa con cada uno de los 
deportistas (Paredes & Pastor 2020).

En el estudio de García & Lizandra (2022), colaboran 24 estudiantes de Educación Física en un modelo de AC con 
una intervencion de 12 sesiones, los resultados obtenidos evidencian un bienestar entre todos los participantes, una 
inclusión entre todos los estudiantes creando interdependencias positivas y la convivencia entre iguales de un alum-
nado que previamente mostraba carencias en la convivencia y la resolución de conflictos. Mientras que en el presente 
estudio realizado en 16 sesiones durante 8 semanas se mostraron cambios en todas las dimensiones del AC y satis-
facción deportiva.

Martín & Jiménez (2021), mencionan que se debe aplicar de 3 o 4 unidades didácticas en las clases de Educación 
Física, entre 18 a 20 sesiones y de 50 a 60 actividades en el trimestre englobando diferentes variables que se deben 
considerar (fases, tiempos, roles, estructuras, agrupaciones, destrezas, dominios de acción motriz, etc.) para con-
seguir los objetivos. El presente estudio evidencia cambios en 16 sesiones en futbolistas adolescentes, se deveria 
averiguar las diferencias en función de deportistas y estudiantes de Educación Física.
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En la satisfacción deportiva con relación a sus dimensio-
nes, satisfacción/diversión y aburrimiento el GE obtuvo 
puntuaciones más importantes después de la intervención 
del entrenamiento cooperativo durante 8 semanas por 
otro lado el GC no presento diferencias en sus variables. 

La satisfacción deportiva ha sido aplicada a nivel seccio-
nal y descriptivo en estudios de Muñoz et al. (2019) don-
de estuvo compuesto por 591 estudiantes de los cuales 
281 eran hombres y 310 mujeres, entre 12 y 17 años (M 
= 13.72; DT = 1.26), los resultados revelan que los hom-
bres y estudiantes más jovenes afirman divertirse más en 
la respectiva asignatura y muestran mayor intensión a la 
practica de actividad fisico-deportivo mientras que las 
mujeres y estudiantes de mayor edad presentan puntua-
ciones más elevedas en el aburrimiento. En el presente 
estudio solo se aplicó a hombres por lo que se presentó 
diferencias en la dimensión de diversión y aburrimiento.

La diversión y el aburrimiento ha sido aplicado a nivel 
transversal como el de Gutiérrez et al. (2020), en el que 
participaron 373 jóvenes entre las edades de 12 y 16 
años (M = 13.95, DT = 1.11) pertenecientes a deportes 
de conjunto (handball, hockey de pasto, béisbol, softbol, 
voleibol de sala, fútbol, baloncesto) e individuales (tiro 
deportivo, luchas asociadas, levantamiento de pesas, 
judo, taekwondo, tiro con arco, natación, atletismo, triat-
lón, boxeo, gimnasia artística, gimnasia de trampolín), los 
resultados destacan que las personas que realizan acti-
vidades deportivas siempre suelen divertirse en las dife-
rentes ramas deportivas que va de acorde a su elección 
logrando una mayor diversión lo que implicara un desa-
rrollo óptimo de las actividades deportivas.

El presente estudio muestra como limitaciones que la 
muestra fue pequeña, diferentes autores deberán probar 
este resultado en muestras más amplias. Como línea a fu-
turo seria de suma importancia analizar los resultados en 
función del género de acuerdo con García et al. (2021), 
en función de la edad conforme lo menciona Hurtado et 
al. (2020), además que se aplique en otras disciplinas 
deportivas como el baloncesto, voleibol, atletismo, pati-
naje, entre otros y se continue difundiendo en el ámbito 
de la Educación Física que es donde nace este modelo 
de acuerdo con los aportes de López & Taveras (2022); y 
Pérez et al. (2022). 

CONCLUSIONES 

Con relación al objetivo planteado se determinó la in-
cidencia de un programa de entrenamiento basado en 
el aprendizaje cooperativo durante 8 semanas sobre la 
satisfacción deportiva en futbolistas adolescentes, mos-
trando diferencias significativas en el grupo experimen-
tal en las habilidades sociales, procesamiento grupal, 
interdependencia positiva, interacción promotora, res-
ponsabilidad individual, satisfacción/diversión y aburri-
miento. En el grupo control que ejecuto un programa de 

entrenamiento cotidiano de la propia institución no se en-
contraron diferencias.

En consecuencia, se manifiesta la importancia de que los 
entrenadores de fútbol promuevan el aprendizaje coope-
rativo en sus sesiones de entrenamiento con la finalidad 
de elevar los niveles de satisfacción deportiva como la 
diversión y disminuir el aburriendo.
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RESUMEN

El estudio se planteó como objetivo conocer el impacto 
de la aplicación de un programa de 7 semanas del mo-
delo de educación deportiva sobre la satisfacción de las 
Necesidades Psicológicas Básicas (NPB) y las metas 
de amistad en estudiantes que realizan educación física 
durante la unidad didáctica de fútbol sala. En donde se 
realizó un diseño cuasi experimental con grupo control. 
Participaron en cada grupo (n=36) estudiantes con eda-
des entre 15 y 18 años (M = 15.80, DT = 0,67). Se realiza-
ron análisis de diferencia de medias a través de la pruebe 
t de student para muestras relacionadas con medidas pre- 
y post-test, además se realizaron correlaciones bivariadas 
pre- y post-test para el Grupo experimental. Los resultados 
revelaron diferencia significativa para las NPB de compe-
tencia (t = -2.60, P < .05) y autonomía (t = -2.22, P < .05.), 
metas de amistad aproximación (t = -2.69, P < .05), y evi-
tación (t = -3.15, P < .01), no así para la NPB de relación 
con los demás. Con respecto a las correlaciones del GE en 
el pre-test se muestran significativas las NPB, las cuales 
no correlacionan con las metas de amistad, en el post-test 
todas correlacionan entre sí. Se concluye la importancia 
de que los docentes apliquen el modelo de Educación 
Deportiva.

Palabras clave: 

Educación deportiva, programa de intervención, necesida-
des psicológicas básicas, deporte, amistad.

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the impact of 
the application of a 7-week program of the sports educa-
tion model on the satisfaction of the Basic Psychological 
Needs (BPN) and friendship goals in students who took 
part in physical education during soccer practice in the 
didactic unit given. A quasi-experimental design with a 
control group was used. Students between ages of 15 and 
18 years old (M = 15.80, SD = 0.67) participated in each 
group (n=36). Mean difference analyses were performed 
through Student’s t-test for related samples with pre-and 
post-test measures, and bivariate correlations were made 
with the pre-and post-test for the experimental group. The 
results showed a significant difference for the NPB of com-
petence (t = -2.60, P < .05) and autonomy (t = -2.22, P < 
.05.), friendship goals (t = -2.69, P < .05), and avoidance 
(t = -3.15, P < .01), not like this for the NPB of relations-
hip with others. Concerning the similarities of the GE pre-
test, the NPB are significant, which do not correlate with 
the friendship goals, in the post-test, all they get along. It 
is concluded that it is essential for teachers to apply the 
Sports Education model.

Keywords: 

Sports education, intervention program, basic psychologi-
cal needs, sports, friendship. 
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INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (2015), manifiesta que 
la Educación Física de Calidad es el punto de partida de 
un compromiso que los niños y jóvenes adquieren con 
la actividad física y el deporte a lo largo de la vida. Por 
tanto, la experiencia de aprendizaje que se ofrece a los 
niños y jóvenes en las clases de educación física debe 
ser adecuada para ayudarles a adquirir las habilidades 
psicomotrices, cognitivas y socioemocionales necesarias 
para una vida físicamente activa, teniendo como punto 
de referencia esta guía, se ha planteado un currículo inte-
grador en nuestro país que permita desarrollar estos ejes, 
para lo cual se expone que el docente tiene la responsa-
bilidad de aplicar en sus clases metodologías activas y 
construir estrategias metodológicas acordes a esta reali-
dad (Ecuador. Ministerio de Educación, 2016). 

En consecuencia, al currículo que se implementa es im-
prescindible que los docentes de Educación Física ecua-
torianos efectúen en sus clases este tipo de metodologías 
puesto que de acuerdo con Borjas et al. (2018), como en 
la mayoría de países de Centro América se puede ob-
servar una reducción de los deportes de ocio realizados 
por niños pequeños y jóvenes, que podría tener algunas 
causas como: el incremento desmesurado del acceso a 
la tecnología y por ende a juegos virtuales que estarían 
reemplazando la diversión y vínculos de amistad entre in-
fantes que genera la realización de deportes, el motivo 
principal puede ser el hecho de que el método de en-
señanza de la educación física está desconectado de la 
realidad deportiva moderna y alejado de la motivación del 
alumno como lo expresan (Méndez-Giménez et al., 2015). 

Como medida de reinserción de los estudiantes en las 
actividades deportivas se propone implementar el mode-
lo educación deportiva, como lo afirman (Evangelio et al., 
2015), luego de finalizar propuestas similares se observa-
ron que estudiantes Españoles con actitud positiva hacia 
la asignatura de EF y a los deportes, puesto que se basa 
en una práctica mediante experiencias deportivas autén-
ticas (Siedentop et al., 2004) o reales en el desarrollo de 
las clases de Educación Física, acentuando en el para-
lelismo de oportunidades, porque se caracteriza en gran 
medida por la enseñanza centrada en el discente, cuyo 
propósito es propiciar actividades significativas, teniendo 
presente el aprendizaje previo del estudiante y así ubicar 
actividades psico-cognitivas internamente de la franja de 
desarrollo próximo del alumno basados en una pedago-
gía cooperativa y constructivista.

Seiedentop (1994), propone el modelo de Educación 
Deportiva que más adelante explica que el mismo pro-
cura ofrecer a los alumnos de una práctica auténtica del 
deporte e instituir jugadores competentes, honestos y 
apasionados en el desarrollo de las clases de Educación 
Física. Por esto, se cree necesario imprimir los compen-
dios oportunos que le dan significancia a cada y así 

forman parte de la unidad didáctica que se desarrolla-
ra en el contexto de enseñanza escolar. Las unidades 
didácticas deben estructurarse en las siguientes fases: 
pretemporada, competición formal y fases finales; la 
conformación de equipos constantes; el registro de da-
tos; y la festividad (Siedentop et al., 2004). A esto se le 
adiciona un carácter especial con los distintos roles que 
se interpretan en el desarrollo de deportes (entrenador, 
árbitro, preparador físico, jugadores, narradores depor-
tivos), que permiten al alumnado vivir el deporte desde 
diferentes perspectivas, engrandeciendo el conocimiento 
y comprendiendo las diferentes problemáticas del mundo 
real asociadas con el rol que están interpretando dentro 
de la competencia. Diversas investigaciones han logrado 
confirmado el impacto del MED física en el perfecciona-
miento auténtico de los alumnos (Wallhead & Ntoumanis, 
2004; Hastie et al., 2014). 

En relación con lo expresado la satisfacción de las ne-
cesidades psicológicas básicas (Deci & Ryan, 2000) es 
una mini teoría de la ya conocida teoría de la autodeter-
minación (Ryan & Deci, 1995, 2000), se convierte en un 
factor psicológico importante para el rendimiento acadé-
mico, y los deseos de practicar diariamente los deportes 
(Maxera et al., 2018). Teniendo presente que de acuerdo 
con Ryan & Deci (2000), la dividen en tres: la satisfac-
ción de la competencia, es la necesidad de interactuar 
efectivamente con el entorno y refleja el deseo de las per-
sonas de utilizar sus talentos y habilidades; la satisfac-
ción de la autonomía es la necesidad de elegir cuándo 
y cómo regular el comportamiento y refleja el deseo de 
elegir por uno mismo; y, la satisfacción de la relación con 
los demás, es la necesidad de instaurar lazos emociona-
les próximos con otras personas, durante las clases de 
Educación Física, esto puede ser positivo y contribuir a 
algunos de los objetivos de esta asignatura, como pro-
mover el deporte regular y la ejercitación corporal durante 
todo el desarrollo de su vida. En este sentido, diversos es-
tudios han comprobado que propuestas didácticas basa-
das en el modelo de Educación Deportiva favorecen las 
necesidades psicológicas básicas (Pellicer et al., 2021). 

El Modelo de Educación Deportiva se centra en el impul-
so del triunfo cognitivo, motor y afectuoso del discente 
(Siedentop, 1994). Diferentes son las indagaciones que 
demuestran un progreso en las percepciones de la satis-
facción de competencia asociadas al MED como el caso 
de y Spittle & Byrne (2009), que explican las mejoras en-
contradas en estudiantes. La satisfacción de relación con 
los demás, igualmente se ve fortalecida en la aplicación 
del modelo de Educación Deportiva, al optimizar el lapso 
y las maneras de comunicarse entre los estudiantes, nu-
triendo de esta forma la vinculación entre pares.

Para finalizar, el MED de manera intrínseca también fa-
vorece a la satisfacción de autonomía de los estudian-
tes como lo explican Wallhead & Ntoumanis (2004). 
Distintas investigaciones afirman haber encontrado una 
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prosperidad en la percepción de satisfacción de autono-
mía, debido a las oportunidades de elección que se per-
miten en clases impartidas siguiendo la guía dada por el 
MED (Siedentop et al., 2004; MacPhail et al., 2008). 

Elliot et al. (2006), señalan otro factor importante que pue-
de influir en la implementación del proceso de educación 
deportiva, que es el acercamiento y evitación del área de 
la motivación social, especialmente en la motivación de 
amistad. Las metas de aproximación-amistad se caracte-
rizan por la búsqueda de la competencia social, mientras 
que las metas de evitación-amistad se caracterizan por 
la búsqueda de la incompetencia social de acuerdo con 
Elliot et al. (2006). Se considera que los fines sociales de 
aproximación y evitación son demostraciones cognosciti-
vas de un horizonte mínimo que gobiernan a las personas 
hacia posibles efectos favorecedores en las relaciones, 
como los esfuerzos por profundizar las relaciones perso-
nales, por ejemplo, alejarse de posibles resultados nega-
tivos en las relaciones, es decir trate de evitar conflictos 
en su relación. 

Por el contrario, las metas de evitación-amistades fueron 
un predictor positivo de soledad, frecuencia de eventos 
de relación negativos e impacto de eventos de relación 
negativos, en el desarrollo de clases de Educación Física 
que cursaban adolescentes estadounidenses, y consu-
maron que las metas sociales se han relacionado con las 
metas de logro tanto en el contexto académico (Elliot et 
al., 2006), como en el ámbito deportivo y en entorno de 
la Educación Física (Garn & Sun, 2009; Méndez Giménez 
et al., 2015).

Tomando como referencia estos trabajos, un bosque-
jo cercano asume este estudio, que busca conocer el 
efecto de un programa de intervención basado en el 
modelo de Educación Deportiva, sobre las Necesidades 
Psicológicas Básicas y la amistad en jóvenes estudiantes 
que se están cursando clases de Educación Física en el 
segundo año de bachillerato general unificado. Por con-
secuencia se hipotetiza que una unidad didáctica basada 
en el modelo de Educación Deportiva permitirá desarro-
llar lasos de amistad entre compañeros y perfeccionará 
elocuentemente la complacencia de las necesidades psi-
cológicas básicas en los estudiantes que estarán dentro 
del grupo experimental frente al grupo control en dónde 
se hipotetiza que no existirá mayores cambios.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño del presente estudio corresponde a un enfoque 
de investigación cuasi-experimental donde se apuntaron 
las resultados arrojados tanto en el pre- y post-test de los 
dos grupos, experimental y control, a ambos grupos se 
les asignaron procedimientos diferentes, debido al uso de 
grupos ya establecidos por las afiliaciones a clases, no 
fue posible la aleatorización de los participantes, ya que 
estos vienen previamente agrupados, pero si se realizó 

una asignación al azar de un grupo como experimental, y 
el otro como grupo de control.

Los participantes en esta investigación fueron 72 estu-
diantes entre mujeres y varones, con edades comprendi-
das entre 15 y 18 años (M = 15.80, DT = 0,67) que cursan 
Educación Física en el segundo año de bachillerato ge-
neral unificado en una Unidad Educativa Fiscal, ubicada 
en Alamor cabecera cantonal de Puyango provincia de 
Loja-Ecuador. El centro educativo se tornó muy accesible 
a la realización del estudio siendo un factor concluyen-
te para la elección de la muestra, puesto que, después 
de explicarles el propósito y las condiciones del estudio, 
los participantes aceptaron y firmaron el consentimien-
to informado, así mismo, el procedimiento contó con las 
garantías éticas correspondientes de acuerdo con la 
Declaración de Helsinki (Bošnjak, 2001, Tyebkhan, 2003
), que define los lineamientos éticos básicos para la in-
vestigación humana, principalmente lineamientos para el 
anonimato, la confidencialidad y la disciplina de retención 
de datos. 

Se tomó en cuenta los criterios de Moreno et al. (2008), de 
la Basic Psychological Needs in Exercise Scale (BPNES; 
Vlachopoulos y Michailidou, 2006) para ser empleada 
con los participantes. El cual se precede con el encabe-
zado “En mis clases de educación física…” le continúan 
12 ítems (cuatro por factor), para medir la satisfacción 
de la autonomía (e.g., “La forma de realizar los ejercicios 
responde a mis deseos”), para la satisfacción de compe-
tencia (e.g., “El ejercicio es una actividad que hago muy 
bien”) y en la satisfacción de relación con los demás (e.g., 
“Tengo la oportunidad de elegir cómo realizar los ejerci-
cios”). Las respuestas oscilaron entre 1 (totalmente en 
desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo) en una escala 
tipo Likert. Presentando una buena confiabilidad interna, 
con alfas de Cronbach, pre ,77, post ,83 para competen-
cia, pre ,72, post ,85, para la autonomía, pre ,89, post ,92 
en la relación con los demás; indicando una confiabilidad 
adecuada entre el pretest y el Post-test.

En educación física se emplean interrogantes para medir 
las metas de amistad propuestas por Méndez-Giménez 
et al. (2015). Esta a su vez es una modificación del 
cuestionario de Garn & Sun (2009), Friendship Goals 
Questionnaire – Physical Education (FGQ-PE), al tiempo 
este provino del interrogatorio original planteado por Elliot 
et al. (2006), que fue perfeccionado para la educación. 

Consta de un total de 8 ítems agrupados en dos factores 
(4 ítems cada uno): metas de aproximación-amistad (e.g., 
“En las clases de EF trato de profundizar en las relaciones 
con mis amigos”) y metas de evitación-amistad, (e.g., “En 
las clases de EF trato de evitar desacuerdos y conflictos 
con mis amigos”), teniendo una escala en las respues-
tas entre 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente 
de acuerdo) y precedidas por el siguiente encabezado 
“En mis clases de Educación Física trato de…”. En el 
presente estudio los valores del coeficiente de fiabilidad 
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entre pre- y post-test muestran una consistencia interna 
satisfactoria, teniendo así, en las escalas de metas de 
aproximación-amistad pre .91, post 0.83 y metas de evi-
tación-amistad, pre .85, post .71, respectivamente. 

Para dar inicio a la investigación se solicitó el permiso 
pertinente de las autoridades del establecimiento educa-
tivo donde se realizó la intervención, de la misma manera 
se realizó una reunión con los representantes legales, ma-
dres, padres y/o tutores legales de los participantes, para 
obtener su autorización para que sus representados par-
ticipen de la investigación, puesto que en la gran mayoría 
los participantes son menores de edad. Posterior, se pro-
cedió a dar las explicaciones necesarias a los estudian-
tes sobre el programa de intervención, logrando tener 
una participación total de los estudiantes. A continuación, 
se socializaron los cuestionarios. Para su desarrollo se re-
quirieron 20 minutos, siendo aplicado por el investigador 
y el docente encargado de impartir las clases a los dos 
grupos tanto control como experimental, este mismo tiem-
po se empleó tanto en el pre- y post-test. En el intervalo 
de las dos evaluaciones se ejecutaron los programas de 
intervención, para el grupo, control-clases cotidianas de 
EF que sigue la institución de acuerdo al currículo ecuato-
riano (Ecuador. Ministerio de Educación, 2016) y el grupo 
experimental con clases fundamentadas en el modelo de 
educación deportiva. 

El profesor a cargo del grupo experimental y los estudio-
sos del tema desplegaron un formato de enseñanza del 
futbol sala, cumpliendo con los requerimientos del MED 
(Siedentop et al., 2004). Esta intervención se realizó de 
forma didáctica tomando una unidad para la enseñanza 
del futbol sala, teniendo una duración de 14 sesiones de 
40 minutos cada una (dos veces por semana). La dura-
ción total de la intervención se juzgó pertinente para exa-
minar los efectos que posiblemente se pueden generar 
sobre las variables que dependen directamente de esta 
intervención con base en investigaciones previas que uti-
lizaron un tiempo similar (Gutiérrez et al., 2014; Méndez 
et al., 2015) en 14 sesiones y en 16 sesiones. El programa 
se desarrolló durante el horario habitual de la asignatura 
de Educación Física. 

Se elaboró   una guía que reflejaba la estructura del pro-
grama: seis equipos compuestos por seis participantes, 
cada equipo contaba con diferentes roles (capitán/entre-
nador del equipo, entrenador físico, juez, encargado de 
estadísticas e informes, animadores deportivos y orga-
nizadores del evento deportivo). La formación de estos 
grupos se hizo por sorteo, y la distribución de roles la 
decidieron libremente los miembros de los equipos.

El orden de las sesiones del programa fue, las cuatro pri-
meras presentaron el Modelo de Educación Deportiva y 
roles que se cumplirían, preparación de equipos, ense-
ñanza de fundamentos técnico-tácticos del futbol sala y el 
acondicionamiento de capacidades físicas con miras a la 
competencia. Dichas sesiones de enseñanza-aprendizaje 

constaron de 5 minutos de calentamiento, continuado de 
ejercicios y juegos para aprender fútbol sala desarrolla-
dos en los siguientes 30 minutos, y finalmente una serie 
de estiramientos de 5 minutos. Durante la capacitación, 
los estudiantes fueron adoptando gradualmente los roles 
escogidos siendo participes en la aceptación de las de-
cisiones más beneficiosas para la clase. Como una ejem-
plificación de lo sucedido, el estudiante que cumplió el 
rol de entrenador desarrollo ciertas sesiones para mejorar 
las capacidades físicas que se requieren en este deporte. 

La competencia regular se desarrolló en las siguientes 
ocho sesiones, destinando tres de las sesiones para en-
trenamiento, entre las competencias realizadas. Cada se-
sión de competencia consistió en un calentamiento previo 
a las actividades más fuertes de 5 minutos, dos encuen-
tros deportivos de 15 minutos cada uno, culminando con 
estiramientos y cumplimiento de análisis (informes) du-
rante los últimos 5 minutos de clase.

Los estudiantes que cumplieron los roles de árbitros y 
responsables de estadística de los equipos a los que no 
les correspondía actuar en los encuentros deportivos, 
fueron delegados para arbitrar y llevar las planillas de di-
chos encuentros, de la misma forma, los estudiantes que 
tenían los roles de relatores, fueron llevando sus apuntes 
de las acciones relevantes de los encuentros, mientras 
que los estudiantes restantes asumieron el rol de espec-
tadores. Los encuentros deportivos se llevaron a cabo en 
un formato formal de cinco contra cinco, debiendo hacer 
sustituciones obligatorias permitiendo de esta forma que 
todos los miembros de los equipos participaran por igual 
en el torneo. Durante las dos sesiones finales se llevó a 
cabo la ronda final y celebración, donde la comisión en-
cargada de organizar el evento deportivo adjudicó diplo-
mas a los campeones y a todos los estudiantes que fue-
ron participes del evento. 

Junto a este proceso, los investigadores junto con el pro-
fesor responsable de la enseñanza del grupo control, di-
señaron otro programa de aprendizaje de futbol sala, fun-
damentado en las formas tradicionales de llevar procesos 
de instrucción.

La intervención asimismo se efectuó en 14 reuniones, con 
una duración de 40 minutos, de las cuales las 12 prime-
ras se dedicaron a la explicación y demostración de la 
ejecución de los fundamentos técnico-tácticos del fútbol 
sala (pases, cabeceo, conducción, dominio, recepción, 
defensa, ataque, entre otros) utilizando el mando directo y 
la asignación de actividades como parte de estos estilos 
de instrucción. Dichas clases iniciaron con 5 minutos de 
entrada en calor, seguidos de 30 minutos de explicacio-
nes y prácticas sobre el futbol sala y finalizando con 5 mi-
nutos de estiramientos. Cumpliendo con las premisas del 
modelo de enseñanza las sesiones y actividades asigna-
das fueron adiestradas únicamente por el profesor. Los 
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dos últimos encuentros se designaron para competir en equipos de cinco jugadores contra cinco, siendo escogidos 
e instituidos por el docente. 

El paquete estadístico utilizado fue el IBM-SPSS 24.0. En el cual se computarizó la fiabilidad de las escalas a través del 
alfa de Cronbach tanto para el pre y el post-test. Del mismo modo, se calcularon las desviaciones estándares y medias 
para las dos mediciones realizadas. Debido al uso de modelos equivalentes en acontecimientos pedagógicos como 
lo explican Wallhead & Ntoumanis (2004); Papaioannou & Goudas (2009); y Perlman (2010), se ejecutó un análisis de 
correlaciones bivariadas, y de diferencias intra-grupo en las tomas pre y pos-test, mediante la prueba t de Student para 
muestras relacionadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se muestran los análisis descriptivos (media , desviación estándar) de las variables objeto de estudio en 
el pre- y post-test, así como las diferencias de medias mediante la prueba t para muestras relacionadas, los resultados 
evidencian que con respecto al grupo control no existió diferencias estadísticamente significativas en los valores del 
pre-test con relación al post-test en ninguna variable, mientras que en el grupo experimental se observa diferencia 
significativas en la competencia (t = -2.60, P < .05), autonomía (t = -2.22, P < .05.), aproximación-amistad, (t = -2.69, P 
< .05), y (t = -3.15, P < .01) para la evitación-amistad. No se encontró diferencia para la relación con los demás.

En los análisis estadísticos descriptivos en el grupo de control, no se encontraron diferencias relevantes en las varia-
bles de competencia, autonomía, relación con los demás correspondientes a las NPB; mientras que en el grupo experi-
mental se evidencia una importante significancia en la autonomía y la competencia de las NPB, así mismo en las metas 
de amistad se puede comprobar una gran significancia para el grupo experimental, siendo opuestos a los resultados 
arrojados en el grupo control, por lo tanto las variables de aproximación–amistad y evitación-amistad demuestran una 
significancia importante.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y diferencia de medias según el grupo.

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

Pre-test Post-test Pre-test Post-test

M DT M DT Sig M DT M DT Sig

Competencia 3.62 .91 3.98 .54 .027 3.54 0.83 4.02 .82 .013

Autonomía 3.83 .84 4.07 .62 .112 3.75 0.75 4.10 .68 .033

Relación con los demás 3,88 1.18 4.13 .75 .288 3.93 1.02 4.08 .85 .411

Aproximación-amistad 3.98 1.26 4.35 .70 .108 3.81 1.14 4.27 .77 .011

Evitación-amistad 4.15 1.06 4.07 .63 .707 3.81 1.14 4.34 .61 .003

Pre- y post-test, grupo control y experimental.La Tabla 2 muestra una buena fiabilidad puesto que los análisis arrojan 
resultados superiores a .70 tanto en el pre- y post-test. Con respecto al pre-test se observa correlaciones positivas 
entre las tres necesidades psicológicas básicas, mientras que no correlacionaron con las metas de amistad, existió 
correlación positiva entre las metas de evitación y aproximación de amistad. Para el post-test, se observa una correla-
ción significativa positiva respecto a todas las variables.

Tabla 2. Fiabilidad y correlaciones del grupo experimental.

DIMENSIONES α Pre α Post 1 2 3 4 5

1. Autonomía ,72 ,85 ,86** ,77** ,77** ,722**

2. Competencia ,77 ,83 ,62** ,75** ,65** ,713**

3. Relación con los demás ,89 ,92 ,61** ,48** ,78** ,58**

4. Aproximación-amistad ,90 ,87 ,16 ,09 ,49** ,74**

5. Evitación-amistad ,84 ,71 ,16 ,09 ,49** 1,00**

Pre = diagonal inferior, Post = diagonal superior. P < .05.
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El estudio pretendió averiguar el impacto de un programa 
basado en el Modelo de Educación Deportiva en com-
paración con el modelo tradicional, frente a la satisfac-
ción de las Necesidades Psicológicas Básicas desde la 
perspectiva de la teoría de la Autodeterminación (Deci & 
Ryan, 1995; Ryan & Deci, 2000) y las metas de amistad 
(Elliot et al., 2006), en estudiantes adolescentes que cur-
san clases de Educación Física.

Por tanto, y haciendo referencia al objetivo, la utilización 
de un programa de 7 semanas nos permite afirmar que 
la satisfacción de las NPB muestra que los estudiantes 
presentan un comportamiento más auto-determinado du-
rante las clases de Educación Física como lo afirman Cox 
et al. (2009), en este estudio no existe una extensa dife-
rencia en la satisfacción de las NPB, comparando resul-
tados de pre- y post- test aplicados al grupo control, pero 
si se observan valores significantes en la satisfacción de 
NPB referentes a la competencia y autonomía, como tam-
bién en las metas de amistad, tanto en aproximación y 
evitación en el grupo experimental. Debido a la correla-
ción existente en las metas de aproximación y evitación 
de amistad, se considera que potenciaron la responsa-
bilidad, puesto que mejoraron las relaciones entre pares 
(alumno-alumno) y entre alumno-docente, la autonomía 
personal de cada uno de los estudiantes y la aceptación 
e inclusión del mismo en un grupo sin problema alguno, 
evitando así el rechazo del mismo. 

Este estudio es consistente con búsquedas similares que 
hallaron un incremento en la satisfacción de la competen-
cia en el alumnado que cursó el Modelo de Educación 
Deportiva, como en la investigación de Spittle & Byrne 
(2009), que compararon a través de un análisis cuasi-ex-
perimental el MED, con el modelo tradicional en estu-
diantes de Educación Física en Educación Secundaria, 
constatando mejoras significativas en la satisfacción de 
la competencia del alumnado. 

Investigaciones realizadas por estudiosos como Gutiérrez 
et al. (2013), que utilizaron un modelo de Educación 
Deportiva nos corroboraron que los estudiantes de pri-
maria y secundaria percibieron progresos en la NPB de 
competencia. Esto podría deberse a que el MED está 
diseñado originalmente para favorecer la práctica y el 
aprendizaje deportivo de los estudiantes (Siedentop, 
1994), teniendo como base los resultados obtenidos en 
nuestra investigación se insta a implementar este tipo de 
investigaciones en grupos de escolares más extensos y 
con población ecuatoriana, puesto que, se evidencian re-
sultados favorecedores en la satisfacción de las NPB en 
poblaciones con mayor masa y de nacionalidad española 
(García-López & Gutiérrez-Díaz, 2013) 154 estudiantes 
(Gutiérrez-Díaz et al., 2013), 270 entre niños y jóvenes. 

En esta línea, se solicita replicar en todo en Ecuador in-
vestigaciones similares, puesto como lo resaltan diferen-
tes trabajos (Hastie et al. 2014), el modelo de Educación 
Deportiva promueve un ambiente de motivación en el 

desarrollo de los periodos de clases encauzado a la rea-
lización de tareas que están relacionadas y enfocadas 
en la prosperidad de la percepción de competencia en 
los discentes. De esta manera, el MED ofrece la posibi-
lidad de que los estudiantes vivencien diferentes roles 
internamente en su equipo, realidad que proporciona al 
estudiante la posibilidad de asumir un rol acorde a sus 
destrezas y fortalezas propias, esto se ve reflejado en el 
exitoso y responsable cumplimiento de sus quehaceres 
en clase, lo que resulta como una innegable mejora de su 
percepción de competencia. 

También se han realizaron estudios previos asociados al 
modelo de Educación Deportiva con la meta de mejorar la 
comprensión de los fundamentos tácticos de los deportes 
en enseñanza en la entendimiento y ejecución táctica en 
el rendimiento físico y en el aprendizaje descubierto por 
parte de los alumnos (Browne et al., 2004). 

En cuanto a la satisfacción de la NPB de la relación con 
los demás y de la autonomía, igualmente influyeron obte-
niendo mejoras poco relevantes en los estudiantes que 
conformaban el grupo experimental. Resultados de otras 
investigaciones, afirman que el MED beneficia con pro-
gresos en la percepción tanto de la autonomía (Siedentop 
et al., 2004), al igual que en las relaciones sociales de los 
alumnos. Hallazgos como los de Brock et al. (2009), son 
de gran interés pues mediante la realización de un estudio 
cualitativo determinaron que las desigualdades económi-
cas y sociales repercutían en la convivencia grupal que 
se forjaban en las sesiones de clases. Obteniendo como 
resultado que los alumnos con alto estatus social podrían 
reprimir las opiniones y comportamientos de estudiantes 
más introvertidos, limitando las percepciones de relación 
y autonomía de ciertos grupo alumnos. 

Los estudiosos Garn & Sun (2009), proporcionaron un 
aporte al tipo de fertilización cruzada el mismo que de-
muestra la relación entre las metas de aproximación 
y evitación de amistad y las metas de logro 2x2 dentro 
del área de la Educación Física, en donde aplicaron 
tres tratamientos distintos, los mismos que fueron efica-
ces en el fortalecimiento de las metas de aproximación 
de la amistad en el periodo de intervención. Si embargo 
dos versiones del modelo de ED, que fueron (Educación 
Deportiva con material didáctico convencional – ED-MC) 
y Educación Deportiva con material didáctico autocons-
truido – ED-MA) indujeron adelantos en la sub escala de 
evitación-amistad, resultados que correlacionan con los 
nuestros ya que se han mejorado la satisfacción las dos 
aristas de las metas de amistad, aproximación y evita-
ción, en el grupo experimental. 

Por otro lado, en la exploración realizada por Cecchini et 
al. (2011), se encontró una dependencia auténtica entre 
las metas de evitación-rendimiento y las metas de relación 
social. Los grupos correspondientes al MED mejoraron 
consecuentemente con esta relación, brindando aumen-
tos significativos en la meta de evitación-rendimiento y de 
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manera sincrónica en las dos metas de amistad (aproxi-
mación y evitación). Por lo que se determina, que, si se 
las estudia de forma separada, las metas de aproxima-
ción y evitación de amistad se insta a que estas poseen 
un beneficio predictivo diferencial, en donde las metas 
de aproximación brindarían efectos positivos, y opuesto a 
esto las metas de evitación sobrellevarían consecuencias 
negativas. No obstante, Garn & Sun (2009), consuma-
ron que el acogimiento de metas de logro sociales altas 
puede forjar conductas extremadamente satisfactorias, 
lo que acarrean a consecuencias positivas, desterrando 
así la creencia apuesta de las dos aristas en metas de 
amistad.

Así mismo en la investigación llevada a cabo por Gran 
& Sun (2009), se menciona que posibles elementos del 
tratamiento de ED, pudieron activar las metas de evita-
ción-amistad, entre los que incluye el recelo al rechazo, 
el suponer fracasar en el cumplimiento de los roles asu-
midos, el evadir discordancias y problemas con sus com-
pañeros y así lograr perfeccionar los resultados finales 
del equipo. Además, una de las estrategias adoptadas 
por el profesor, fue que los equipos obtenían puntos agre-
gados en el transcurso de la competición si trabajaban 
en unidad, demostraban un juego limpio y cumplían de 
forma íntegra las labores de juez o árbitro. Táctica que 
pudo lograr influir en el autocontrol de la conducta evi-
tando de esta manera conflictos grupales y benefician-
do a su equipo, dichas consignas serian beneficiosas 
tomar como referente en futuras investigaciones que se 
desarrollen en nuestro territorio ecuatoriano. El cuidado 
del material ajeno en el grupo ED-MA, enfatizo la meta 
de evitación-amistad ya que por miedo y evitar posibles 
reprimendas se cuidó de no provocabar algún deterio-
ro a sus equipamientos y tratar de esforzarse más para 
preservar vínculos de amistad, lo que desemboca positi-
vamente en una mejora del rendimiento y aprendizaje de 
los discentes.

Debido a que factores referentes al tamaño y selección 
de muestra, el tiempo de duración del estudio, fueron 
concluyentes en minimizar los resultados en nuestra in-
vestigación, se prevé que en futuros estudios sería be-
neficioso emular en muestras ecuatorianas el bosquejo 
de estudios experimentales como lo hay en España, am-
pliación de la muestra (Méndez-Giménez, et al., 2013; 
Gutiérrez-Díaz et al., 2013); de igual manera el programa 
se realizó en 14 sesiones, la misma que podría haberse 
realizado en más tiempo. Como perspectivas a futuro se 
manifiesta la necesidad de realizar en el contexto ecuato-
riano programas en otros deportes como los ya realizados 
en España en Hockey (García-López & Gutiérrez-Díaz 
2013), en bádminton (Calderón et al., 2013), baloncesto 
(Martínez et al., 2012); con el propósito de continuar am-
pliando la línea de investigación y examinar los efectos 
en función del género, edad y estatus económico (Brock 
et al., 2009), puesto que esto podría afectar a la comuni-
cación dentro de cada equipo. Además, se podría incluir 

otras variables psicosociales a la hora de analizarlas en 
intervenciones del MED en las metas de logro y deportivi-
dad (Méndez-Giménez et al., 2015), ya que, al apoyar a la 
autonomía del estudiante, pueden facilitar la transferencia 
de motivación y práctica deportiva a otros contextos no 
escolares (Wallhead & Ntoumanis, 2004). 

CONCLUSIONES 

A partir del objetivo e hipótesis planteada se concluye 
que se determinó el impacto de un programa de interven-
ción basado en el Modelo de Educación Deportiva, sobre 
las necesidades psicológicas básicas y las metas amis-
tad en jóvenes estudiantes que cursan el segundo año 
de bachillerato general unificado en clase de Educación 
Física cuando realizaban una unidad didáctica de Futbol 
sala, mostrando diferencias en las necesidades psicoló-
gicas básicas de competencia y autonomía, así como en 
las metas de amistad aproximación y evitación , lo cual 
no ocurrió con la satisfacción de las de relación con los 
demás.

Por otro lado, para el Grupo experimental existió correla-
ciones significativas en el pre-test entre las NPB las cua-
les no correlacionaron con las metas, mientras que en el 
post-test todas las variables correlacionaron entre sí. Por 
tanto, es de vital importancia que los docentes de educa-
ción física utilicen el modelo de educación deportiva con 
la finalidad de mantener la complacencia o satisfacción 
de las NPB y de incrementar las metas de amistad.
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RESUMEN

Las actividades de Educación Aventura presentan un en-
foque de reto, se realizan en un entorno natural controla-
do, busca situar al alumno fuera de su contexto y zona 
de confort utilizando el riesgo, la incertidumbre, el reto y 
promoviendo el desarrollo físico, social, emocional, cogni-
tivo y moral. El objetivo del presente estudio fue analizar 
la influencia del modelo Educación Aventura en los estu-
diantes del nivel media de educación general básica, me-
diante la aplicación de un programa experimental durante 
8 semanas, para conocer los efectos sobre la satisfacción 
deportiva y el autoconcepto físico en escolares de la pa-
rroquia Huambaló del cantón Pelileo de la provincia de 
Tungurahua. Los participantes estaban conformados por el 
grupo experimental (n = 50) y control (n = 18) con edades 
comprendidas entre 9 a 12 años (M = 10.44; DS = 0.88), 
Los resultados revelaron diferencias significativas p < . 000 
para las dimensiones de la satisfacción deportiva y del au-
toconcepto físico, mientras que el grupo control no presen-
to mayores cambios. Se concluye la importancia de que 
los docentes fomenten actividades mediante el modelo de 
educación aventura lo que provocaría presentar altos nive-
les de satisfacción diversión, bajos niveles de aburrimiento 
en clases de educación física. Así como el autoconcepto 
presentaría cambios positivos en apariencia, competencia 
percibida, condición física, fuerza y autoestima.

Palabras clave: 

Educación aventura, autoconcepto, satisfacción personal, 
Educación Física.

ABSTRACT

The activities of Adventure Education present a challenge 
approach, the are performed in a controlled natural envi-
ronment, it seeks to place the student out of the context and 
comfort zone using the risk, the uncertainty, the challenge 
and promoting the physical, social, moral, emotional and 
cognitive development. The objective of this project was 
analyzing the influence of Adventure Education model in 
medium level students of general basic Education, throu-
gh the application of on experimental program during 8 
weeks to know the effects on the sportive satisfaction and 
the physical self-concept in school children in Huambalo 
Pelileo city in Tungurahua province the participants were 
conformed by the experimental group (n=50) and contro-
lled (n=18) ages between 9-12 years (m=10.44; DS=0.88). 
The results showed significant differences p < . 000 for 
the dimensions of sportive satisfaction and the physical 
self-concept, while the control group didn´t present rele-
vant changes. It concludes that the importance of teachers 
in the motivation of practicing activities with the adventu-
re model presents high levels of satisfaction, fun and low 
levels of boring in physical education classes, as well as 
the self-concept will show positive changes in appearan-
ce, perceived competence, physical condition, strongness 
and self-esteem.

Keywords: 

Adventure education, self-concept, personal satisfaction, 
Physical Education.
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INTRODUCCIÓN

Como parte del sistema educativo ecuatoriano, el área 
de educación física tiene una misión educativa de: 
“Incorporar la actividad física culturalmente significati-
va en la formación integral del ciudadano, para que su 
práctica habitual, saludable y responsable contribuya a 
su realización individual y colectiva en el marco del buen 
vivir (Ecuador. Ministerio de Educación, 2016). Al mismo 
tiempo, los contenidos tradicionales que a lo largo de los 
años se ha venido trabajando durante diferentes instala-
ciones deportivos está en constante proceso de cambio, 
debido a diversas razones sociales. Los alumnos buscan 
nuevos aprendizajes acordes a sus intereses y necesida-
des (Baena-Extremera, 2011). Por lo cual, en los últimos 
años los modelos pedagógicos parecen estar transfor-
mando gradualmente las clases de educación física con-
virtiéndolos en una realidad para el éxito del alumnado 
(Pérez et al., 2021). 

Este proceso de cambio, conduce a que en el área de 
Educación Física sea el más apropiado para introducir a 
los estudiantes intereses educativos centrados en el aire 
libre a través del juego, utilizando experiencias y las in-
teracciones con la naturaleza (Arufe et al., 2012), donde 
el entorno natural se percibe como un espacio donde se 
puede planificar un proceso de enseñanza aprendizaje 
(Miguel, 2003). Contenidos que son importantes adqui-
riendo más fuerza en diferentes programaciones deporti-
vas, desbancando a otros colectivos, como el atletismo, 
entre otros (Granero et al., 2010). Por esta razón se pro-
pone desarrollar actividades de Educación Aventura si-
guiendo los procedimientos detallados por Hattie et al. 
(1997), enmarcados en la propuesta de Rhonke (1989), a 
través de los siguientes bloques curriculares: “prácticas 
lúdicas: los juegos y el jugar”, “prácticas gimnásticas”, 
“prácticas corporales expresivo–comunicativas”, “prácti-
cas deportivas”, “construcción de la identidad corporal” 
y “relaciones entre prácticas corporales y salud (Ecuador. 
Ministerio de Educación Ecuador, 2016).

El modelo Educación Aventura según Galloway (2006), 
presenta un enfoque desafiante y averso al riesgo para 
las actividades realizadas en entornos naturales contro-
lados que contienen factores de peligro real o percibidos 
donde los resultados son inciertos pudiendo ser influen-
ciados por los actores y la circunstancia. Por lo tanto 
Baena-Extremera & Granero-Gallegos (2014), refieren 
que, uno de los puntos principales de este modelo es 
poner a los alumnos en situaciones o entornos que no 
les son familiares, para llevarlos a vivir experiencias que 
crean ciertas ideas o creencias que tenemos al mismo 
tiempo y que deben resolver las cuestiones planteadas 
por el profesor. En este sentido se han realizado estudios 
previos sobre el modelo de EA en clases de educación 
física de Baena-Extremera (2011); Baena-Extremera et al. 
(2013); y Koszałka-Silska et al. (2021). Por otra parte, este 

modelo ha sido visto muy interesante y se aplicado en el 
ámbito deportivo como es el caso de las vías ferratas.

Al mismo tiempo se puede afirmar que la satisfacción con 
la escuela es la variable determinante en el desarrollo de 
los estudiantes (Hui & Sun, 2010). Donde el profesor de-
sea conseguir que sus estudiantes disfruten y se divier-
tan en las clases de EF (Baena-Extremera et al., 2012), al 
mismo tiempo experimenten satisfacción y experiencias 
positivas, logrando mayores y mejores oportunidades de 
ser activos dentro y fuera del ambiente educativo, obte-
niendo buenos resultados académicos para el futuro del 
mismo (Cox et al., 2008; Moreno et al., 2011). Además, las 
actividades físicas juegan un papel activo e importante 
en el aprendizaje de los estudiantes, donde se diviertan y 
pasen un buen rato (Rikard & Banville, 2006), con la socie-
dad (Danielsen et al., 2009), y a la vez mejorando su ren-
dimiento académico; estableciendo su compromiso como 
estudiante en sus diferentes actividades (Danielsen et al., 
2011). Al mismo tiempo, el aburrimiento en EF se asocia 
con la insatisfacción en la escuela (Baena-Extremera & 
Granero-Gallegos, 2015), teniendo como consecuencias 
comportamentales negativas, la indisciplina (Moreno et 
al., 2011), la ansiedad como cognitivas (Coterón et al., 
2013), incluso logrando conseguir el abandono escolar 
(Elmore & Huebner, 2010). 

Otra variable que puede afectar a la educación física es 
el autoconcepto físico que ha sido considerablemente 
estudiado (Reigal et al., 2012), donde se debe tomar en 
cuenta que la autoestima y autoconcepto son procesos 
dinámicos y multidimensionales que se van construyendo 
a lo largo de la vida (Cuzco & Pesántes, 2022). Así como 
el autoconcepto en sí está relacionado con los aspectos 
cognitivos que se relacionan con la percepción y la au-
toimagen de cada persona, mientras que el concepto de 
autoestima se refiere al aspecto evaluativo y emocional. 
No son conceptos excluyentes, sino opuestos, ya que se 
implican y complementan. Un autoconcepto positivo crea 
una autoestima positiva y viceversa (Roa García, 2013). 

En base a la teoría fundamentada el objetivo del estudio 
fue analizar la influencia del modelo Educación Aventura 
en los estudiantes del nivel media de EGB, usando un 
programa experimental de 8 semanas, para conocer los 
efectos sobre la satisfacción deportiva y el autoconcepto 
físico en escolares.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se ejecutó a través de un dise-
ño quasi-experimental con pre y post-test con grupo con-
trol. El tipo de muestreo realizado no fue estocástico, a 
conveniencia pues los estudiantes fueron seleccionados 
de forma intencional por facilidad para llevar a cabo la in-
tervención. El grupo experimental procede de dos parale-
los (n = 50) fue compuesto por 19 hombres y 31 mujeres, 
mientras que el grupo control procede de un paralelo (n 
= 18) distribuido en 10 hombres y 8 mujeres un total de 
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68 alumnos (29 niños y 39 niñas); con edades compren-
didas entre 9 a 12 años (M = 10.44; DS = 0.88), como 
requerimientos de la muestra fue haber asistido a un 90 
% de las clases que se realizaron tanto el pre test como el 
post test, de igual manera haber respondido todas las en-
cuestas realizadas con las variables de investigación an-
tes y después de la formación del modelo de Educación 
Aventura. Dos grupos habían completado previamente un 
cuestionario dirigido a las variables de estudio:

Se uso la versión española adaptada al contexto de la 
Educación Física (SSI- EF) (Baena-Extremera, et al., 
2012) del original Sport Satisfaction Instrument (Duda & 
Nicholls, 1992; Balaguer et al., 1997). Consta de 8 ítems 
para medir la satisfacción intrínseca en la EF, median-
te dos subescalas que miden satisfacción/diversión (5 
ítems) (e.g. “Normalmente me divierto en las clases de 
Educación Física”) y aburrimiento (3 ítems) (e.g. “En las 
clases de Educación Física a menudo sueño despierto 
en vez de pensar en lo que hago realmente). Por otra par-
te, en las instrucciones se pide a los alumnos marcar las 
contestaciones en un escalafón de ítems politómicos, que 
va desde muy en desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5). 

Duda & Nicholls (1992); Balaguer, et al. (1997); y Castillo 
et al. (2001), demostraron la validez interna de la estruc-
tura factorial en dos subescalas, así como unas medidas 
aceptables de fiabilidad que variaban de α = .82 para 
satisfacción/diversión a α = .71 para aburrimiento. Baena-
Extremera et al. (2012), confirmaron esta estructura fac-
torial para EF y encontraron índices de fiabilidad entre 
α = .91 para satisfacción/diversión y α = .79 para abu-
rrimiento. En el presente estudio, los resultados de con-
fiabilidad obtenidos antes y después de la prueba son 
satisfactorios: satisfacción/diversión, α = .821 y α = .931; 
Aburrimiento, α = .533 y α = .788 antes y después de la 
prueba, respectivamente.

Se utilizó el Cuestionario de Autoconcepto Físico (PSQ), 
la adaptación al castellano (Moreno & Cervelló, 2005) 
del original Physical Self-Perception Profil (PSPP) (Fox & 
Corbin, 1989). Consta de 30 ítems, mediante dos subes-
calas que miden Condición física (6 ítems) (e.g. “Siempre 
mantengo una excelente condición y forma física”), 
Apariencia (8 ítems) (e.g. “Comparado con la mayoría, mi 
cuerpo no es tan atractivo”), Competencia percibida (6 
ítems) (e.g. “Soy muy bueno/a en casi todos los depor-
tes”), Fuerza (5 ítems) (e.g. “Comparado con la mayoría 
de la gente de mi mismo sexo, creo que me falta fuerza 
física”), Autoestima (5 ítems) (e.g. “Creo que no estoy en-
tre los/as más capaces cuando se trata de habilidad de-
portiva”). En la presente investigación los resultados de 
confiabilidad obtenidos muestran una consistencia inter-
na satisfactoria antes y después de la prueba: Condición 
Física, α = .690 y α = .783 imagen corporal (Apariencia), α 
= .572 y α = .673, Competitividad deportiva (Competencia 
percibida), α = .769 y α = .832; Fuerza, α = .690 y α = 
.783; Autoestima, α = .568 y α = .588. Aunque algunos 

parámetros muestran una fiabilidad inferior al valor reco-
mendado o alfa, los coeficientes entre 0,60 y 0,70 pue-
den considerarse como mínimos aceptables (Taylor et al., 
2008), teniendo en cuenta su número limitado de casos y 
tamaño mínimo de muestra.

Para comenzar el proceso de investigación se obtuvo la 
aprobación de las autoridades de la institución educativa, 
del mismo modo se socializó el objetivo de la investiga-
ción a la autoridad y padres de familia, se obtuvo el con-
sentimiento de un representante legal porque el estudian-
te era menor de edad, los mismos que también debían 
dar su consentimiento para participar en esta investiga-
ción. Luego se procedió a la elaboración del cuestionario 
donde el profesor conservó el anonimato de los alumnos 
en cada una de las respuestas con una duración de 30 
minutos aproximadamente, las preguntas del cuestionario 
deben ser respetadas para tratar de resolver interrogan-
tes formuladas por los estudiantes. Para ejecutar el pro-
grama EA, el profesor examinó y siguió las características 
descritas por Hattie et al. (1997), y sugeridas por Rhonke 
(1989), la duración del grupo experimental fue de forma 
simultánea durante 8 semanas con un tiempo de 60 minu-
tos (10H30 a 11H30). Por otro lado, el grupo de control re-
cibió clases de 09H00 a 10H00 con actividades basadas 
en las destrezas de los bloques curriculares 2016.

El profesor de EF llevó las clases con normalidad con el 
grupo de control y con el grupo experimental se llevó a 
cabo tras realizar diversas evaluaciones iniciales (tipos 
de habilidades avanzadas, conocimientos y experiencia 
en actividades del entorno natural, etc.), conocer bien a 
los estudiantes y empezar desde su primer nivel. La pla-
nificación en el programa de EA tuvo una duración de 
8 semanas donde los estudiantes desarrollaron el pro-
grama de acuerdo a los métodos descritos en Hattie, et 
al. (1997). Esta propuesta establece varias tareas que 
deben incluirse en el plan de clases: 1. Actividades con 
traslados desconocidos; 2. Actividades para vencer 
sus impedimentos; 3. Actividades de comunicación; 4. 
Actividades de resolución de problemas; 5. Tareas para 
generar confianza y enfrentar los desafíos del grupo; 6. 
Actividades con elementos y con cuerdas; 7. Actividades 
con problemas individuales, en las que se contienen ele-
mentos con cuerdas a elevación. La institución escogida 
no contaba con instalaciones para ofrecer actividades 
como escalada, tirolesa, rapel, adaptaciones de “puen-
ting”, etc. Al final de la tarea, estas variables se volvieron 
a medir de forma virtual a través de la plataforma Google 
Forms.

En cada uno de las dimensiones se realizaron los cálcu-
los de estadísticos descriptivos más importantes como 
es la media y la desviación estándar, se realizaron prue-
bas de normalidad y homocedasticidad para evaluar la 
homogeneidad de las diferencias entre los grupos. Así 
también se calcularon la curtosis y el índice de asimetría 
en general se acercaron a cero y mayor que 2. se calculó 
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la fiabilidad de cada dimensión propuesta a través del alfa de Cronbach y un análisis de correlación bivariados. Para 
examinar las diferencias dentro del grupo con otras tomas pre y pos test se realizó el análisis de varianza o análisis de 
puntación de ganancia. Del mismo modo, mediante la prueba t de student para muestras relacionadas, se examinó si 
había diferencias significativas en las variables con el grupo experimental y control antes de la intervención, con los 
datos del pre test. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las diferencias entre los grupos se evaluaron mediante la prueba t de student para muestras independientes. Los 
datos importantes, y que hacen mención a la media (M) y a la desviación estándar (SD) de las medidas pre y pos test, 
se muestra en la tabla 1. GC obtienen los siguientes datos: Satisfacción/diversión (t= .294; p= .769), Aburrimiento (t= 
- .590; p= .557), Apariencia (t= 1.191; p= .238), competencia percibida (t=-1.524; p= .132), condición física (t= - .299; 
p= .765), fuerza (t= .951; p= .344), y autoestima (t= .56; p= .955). GE después de aplicar dichas pruebas las mayores 
desigualdades se hallaron en la satisfacción/diversión (t = -4.08; p < .000), en la dimensión de aburrimiento (t= 3.28; 
p<.000), la competencia percibida (t= -3.64; p<.000), condición física (t= -3.32; p<.000), autoestima (t= -3.78; p<.000), 
apariencia (t= -4.92; p= .000) y fuerza (t= -5.23; p= .000).

Tabla 1. Diferencias intragrupo en grupo experimental y grupo de control.

Variables dependientes

Grupo Experimental Grupo Control

Pre Post P Pre Post P

M SD M SD M SD M SD

Satisfacción Diversión 3.71 0.54 4.46 0.62 .000 4.31 1.10 4.40 1.10  . 769

Aburrimiento 2.42 1.12 2.15 0.69 .000 2.32 0.84 2.08 0.84 . 557

Apariencia 1.74 0.79 2.16 0.43 .000 2.31 0.56 2.48 0.56 . 238

Competencia Percibida 2.45 1.02 3.07 0.54 .000 3.11 0.75 3.23 0.75 . 132

Condición Física 2.44 1.03 3.01 0.50 .000 3.09 0.67 3.23 0.67 . 765

Fuerza 2.12 0.84 2.34 0.60 .000 2.00 0.81 2.12 0.81 . 344

Autoestima 2.23 0.93 2.75 0.52 .000 2.81 0.67 2.67 0.67  . 955

Nota: M: media, SD: desviación estándar, P: pruebas t

En la tabla 2 se analizó las correlaciones bivariadas en la que tomando el grupo experimental sirve de referencia para 
probar la relación entre las diferentes dimensiones. En el pre test se encuentra una correlación negativa significativa 
entre las dimensiones del SSI: autoestima e imagen corporal. Por otra parte, las elevadas correlaciones positivas a 
través de la satisfacción/diversión frente a la Condición Física, la Fuerza y la Autoestima, así también la apariencia con 
la competencia percibida.

Tabla 2. Coeficientes alfa de Cronbach y correlación de las subescalas analizadas, en pre y postest del grupo expe-
rimental.

α (Pre) α (post) 1 2 3 4 5 6 7

1.- Satisfacción Diversión 0,81 0,93 .18 -.14 -.15 .49** .45** .60**

2.- Aburrimiento 0,53 0,79 .36 -.06 -.08 -.07 .03 -.10

3.- Apariencia 0,57 0,67 .11 .56* .47** -.17 -.31 -.10

4.- Competencia Percibida 0,76 0,83 .25 .43 .68** -.06 -.23 -.18

5.- Condición Física 0,69 0,78 .85** .32 .04 -.09 .59** .47**

6.- Fuerza 0,63 0,78 .59* .21 -.03 -.21 .59* .47**

7.- Autoestima 0,57 0,59 .59* .09 -.23 -.40 .79** .77**

Nota: α = Alfa de Cronbach Pre = diagonal inferior, Post = diagonal superior. * p < .05. ** p < .01.

Para volver a examinar las relaciones existentes en diferentes dimensiones de grupos experimentales, pero después 
de la finalización del programa de intervención, se realizó un estudio de correlación bivariado. Como se observa en 
la tabla 2, se encontró una relación significativamente negativa entre la autoestima y la competitividad deportiva, y 
relaciones significativamente positivas entre la autoestima y la condición física, así también la fuerza con la condición 
física y la autoestima. 
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El al objetivo del estudio fue analizar la influencia del mo-
delo Educación Aventura en los estudiantes del nivel me-
dia de EGB, aplicando el programa experimental durante 
8 semanas, para conocer los efectos sobre la satisfacción 
deportiva y el autoconcepto físico en escolares. 

A través de este estudio lograron obtener resultados fa-
vorables, donde las dimensiones del SSI: satisfacción/
diversión y aburrimiento. Autoconcepto: Condición física, 
Apariencia, Competencia percibida, Fuerza, Autoestima 
después de la intervención basado en el modelo educa-
ción aventura, hubo mayor incidencia en el grupo experi-
mental ya que se encontraron diferencias mientras que en 
el GC no se evidencio las diferencias.

De acuerdo con Baena-Extremera (2011), el propósito 
de este trabajo fue comprender las características de los 
diversos programas educativos y de aventura utilizados 
en educación física y distinguir las actividades de cada 
programa. Partiendo de las principales bases de datos 
internacionales, se realiza una revisión interpretativa de 
documentos, dando como resultado una gran cantidad 
de documentos y actividades que pueden ser aplicadas 
a los estudiantes.

Así la investigación va con concordancia Baena-
Extremera et al. (2013), donde las clases de Educación 
Física en el grupo experimental estuvo compuesta por 76 
estudiantes, que pertenecen al 4º curso de Educación 
Secundaria, con edades entre 15 y 16 años ubicado en un 
centro de enseñanza pública de la provincia de Almería 
(España), cuando midieron las variables de SSI y PSQ 
en la que intervino el modelo de EA, los resultados de la 
intervención, la imagen corporal mejoró y se encontró una 
correlación entre la imagen corporal y su condición física. 
En cuanto a la condición física, puede ver cómo aumen-
tó su percepción de esta variable, mejoró su condición 
física y su fuerza, y a medida que aumentó su condición 
física, también lo hizo su autoestima. Un dato interesante 
es la mejora de la competencia.

Parle (1983), encontró que los estudiantes que recibieron 
un programa de EE Outward Bound (grupo experimental) 
habían mejorado la autoeficacia en comparación con un 
grupo de control. En este sentido, un estudio de Iso-Ahola 
& Graefe (1988), mostró que los atletas exitosos en es-
calada en roca habían aumentado significativamente la 
autoestima. Por lo tanto, el diseño del programa de EA 
y los programas subsiguientes (Kimball & Bacon, 1993) 
deben estructurar las actividades de modo que el éxito y 
el afrontamiento sean posibles, pero lo que es más impor-
tante, probables.

Una limitación del estudio fue el uso de una muestra pe-
queña de instituciones correspondientes a estudiantes de 
5°, 6° y 7° año de EGB. Por lo que, los resultados se con-
sideran como preliminares. Teniendo en cuenta que esta 
investigación existe numerosas variables y efectos que 
no se pueden intervenir, es necesario llevar esta replicar 

este modelo pedagógico con otras con otras instituciones 
que cuenten con una gran cantidad de estudiantes. Como 
ventaja, la innovación metodológica y los resultados de 
un programa de educación de aventura son pocas veces 
desarrollados en nuestro país. Se puede hacer hincapié 
en el diseño a la hora de desarrollar un programa de EA 
porque, dada la creciente importancia de las actividades 
de ocio, aventura y naturaleza en nuestro país, ayuda a 
dar respuesta a las últimas necesidades de los alumnos 
y la sociedad.

CONCLUSIONES

Con relación al objetivo se analizó la influencia del mode-
lo Educación Aventura en los estudiantes del nivel media 
de EGB, usando de un programa experimental durante 
8 semanas, en donde se encontraron cambios significa-
tivos en el grupo control en la satisfacción deportiva y el 
autoconcepto físico en clases de educación física.

En consecuencia, se manifiesta la importancia de las ac-
tividades educación aventura en las clases de educación 
física que promuevan el aprendizaje, con la finalidad de 
elevar los niveles de satisfacción, como la diversión y dis-
minuir el aburriendo. Así como cambios positivos en el 
autoconcepto físico.
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RESUMEN

Las habilidades motrices básicas, así como también la 
flexibilidad y la coordinación, son de trascendental impor-
tancia desarrollarlas en la edad escolar, pues estas son 
prerrequisitos para lograr técnicas y tácticas adecuadas 
en los deportes. El objetivo de este estudio es mejorar la 
flexibilidad y la coordinación en los escolares de básica 
media, en las clases de Educación de la Escuela Daniel 
Muñoz Serrano. Esta investigación es de tipo descriptiva 
de corte transversal y con un enfoque cuantitativo. La po-
blación en estudio está conformada por 180 estudiantes, 
los resultados muestran la capacidad de flexibilidad y la 
coordinación están en un nivel malo y muy malo, en cuan-
to a la coordinación se ha evidenciado una ineficacia en 
el desarrollo de la misma. Se concluye que es necesario 
enfatizar en alternativas para el desarrollo de estas ca-
pacidades, para lo cual se proponen actividades lúdicas 
que contribuyan al mejoramiento de estas capacidades 
respectivamente. 

Palabras clave: 

Educación física, capacidad, actividad sensomotriz, juego. 

ABSTRACT

Basic motor skills, as well as flexibility and coordination, are 
of paramount importance to develop at school age, as the-
se are prerequisites to achieve adequate techniques and 
tactics in sports. The objective of this study is to improve 
flexibility and coordination in middle school students, in 
Physical Education classes through playful activities, at the 
Daniel Muñoz Serrano School. This research is of a descrip-
tive cross-sectional type and with a quantitative approach. 
The population under study is made up of 180 students, 
the results show the capacity for flexibility and coordination 
are at a bad and very bad level, in terms of coordination, 
an inefficiency in its development has been evidenced. It 
is concluded that it is necessary to emphasize alternatives 
for the development of these capacities, for which activities 
that contribute to the improvement of these capacities are 
proposed respectively.

Keywords: 

Physical education, ability, sensorimotor activity, play. 
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INTRODUCCIÓN

La Educación Física impone varios retos a estudiantes, 
padres de familia y docentes que continuamente están 
enfocados en mejorar y superar las exigencias actuales 
por ello, este estudio centra su atención en identificar el 
nivel de flexibilidad y coordinación en escolares de bási-
ca media, teniendo como eje principal el desarrollo de la 
flexibilidad y coordinación en los estudiantes de básica 
media, brindar así el aporte necesario a los docentes de 
esta área para que mediante actividades lúdicas impar-
tidas en la clase de Educación Física se desarrolle estas 
habilidades básicas mencionadas.

Una de las principales limitaciones que ocurre en el tra-
tamiento de la flexibilidad es la cantidad de factores, a 
veces complejos, como son el sexo, la edad, el nivel de 
crecimiento, así como el desarrollo de las habilidades mo-
trices básicas y capacidades físicas alcanzadas desde 
la Educación Física, abordando también el conocimiento 
y preparación de los docentes de esta área, dejando de 
lado a la hora de impartir sus conocimientos.

Los principales fundamentos teóricos que sustentan este 
estudio en cuanto al tratamiento de la flexibilidad son los 
estudios de Mayorga et al. (2011); Ayala et al. (2012); 
Gómez (2018); Peraza et al. (2018); Galindo (2019); 
Gálvez et al. (2020); quienes plantean que es esencial 
el tratamiento de la flexibilidad, pues mientras mayor sea 
el nivel de flexibilidad mayor es el rango de movimien-
to libre que puede producir una articulación, lo que im-
plica mayor alcance y desarrollo motriz. Siendo esto de 
mucha importancia no solo desde el punto de vista de 
la Educación Física y el deporte, sino también desde el 
punto de vista saludable. En cuanto al estudio de la coor-
dinación y su desarrollo en los escolares, se valoran los 
aportes de Redondo (2011); Tenorio (2013); Sánchez et 
al. (2013); Rivera et al. (2014); Ruiz et al. (2017); Alcalá 
(2017); Gomeñuka & Cabral (2018); Posso-Pacheco et al. 
(2021). Sin embargo, en la actualidad la mayor parte de 
métodos, técnicas y estrategias han sido tomados por los 
docentes de Educación Física y Deporte.

Por lo anteriormente planteado, el problema científico se 
ha enfocado en ¿cómo mejorar la flexibilidad y la coor-
dinación en los escolares de básica media, en las cla-
ses de Educación Física a través de actividades lúdicas, 
de la escuela Daniel Muñoz Serrano? Para contribuir a la 
solución del problema anteriormente plateado se declara 
como objetivo general Proponer actividades lúdicas para 
desarrollar la flexibilidad y la coordinación en los escola-
res de básica media, en las clases de Educación Física 
de la Escuela Daniel Muñoz Serrano, para dar cumpli-
miento a este objetivo y desarrollar el presente estudio se 
declaran los siguientes objetivos específicos:

 • Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos 
acerca de las estrategias para mejorar el la coordina-
ción y flexibilidad en escolares.

 • Identificar el nivel de coordinación y flexibilidad en es-
colares de básica media a través del test The sit and 
reach y el test de coordinación motriz 3JS.

 • Proponer actividades lúdicas para mejorar la coordi-
nación y flexibilidad en escolares de básica media en 
las clases de educación física.

En el contexto de la Educación Física autores como Pérez 
et al. (2017); Galindo (2019), sostienen que la flexibilidad 
es la capacidad física de amplitud de movimiento, si se 
pretende medir la flexibilidad se deberá evaluar esta am-
plitud de movimiento, para ello existe una serie de méto-
dos y pruebas que nos aportan la información necesaria. 
Además, la flexibilidad puede ser estática o dinámica, 
sobre esta no se han podido definir medidas necesarias, 
más bien han sido asociadas a la resistencia del movi-
miento de las articulaciones. 

Con la intención de reflejar una clasificación que resulte 
completa para el estudio de la flexibilidad se expone la 
clasificación de Mayorga et al. (2011) que dan conocer:

 • Activa: Se considera a la capacidad de obtener ma-
yor amplitud articular y movimiento gracias a la con-
tracción muscular que rodean las articulaciones 
trabajadas. 

 • Pasiva: Se considera a la capacidad de obtener mayor 
amplitud articular y movimiento con la ayuda de fuerza 
externa, evitando la contracción de las articulaciones 
movilizadas. 

 • Estática: Es la capacidad para mantener una postura 
empleando una amplitud articular grande.

 • Dinámica: Es la capacidad de emplear una amplitud 
articular durante un movimiento o una secuencia de 
movimientos. 

Según Tenorio (2013), la coordinación es la capacidad 
que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de sin-
cronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento, 
teniendo como resultado de la coordinación motora una 
acción intencional, sincrónica y sinérgica, estos movi-
mientos ocurren de manera eficiente por contracción 
coordinada de la musculatura necesaria así como el resto 
de los componentes de las extremidades involucradas, 
ya que está mínimamente asociada con procesos de inte-
gración del sistema nervioso, el esqueleto y el control del 
cerebro y la médula espinal.

El desarrollo oportuno de las capacidades coordinati-
vas se enfatiza entre los 6 a 12 años, es decir en el nivel 
Educación General Básica y sus subniveles educativos 
Preparatorio, Elemental y Medio, esto garantiza que los 
niños realicen movimientos cada vez más eficaces, pre-
cisos y con posiciones corporales adaptadas a cada tipo 
de movimiento, esta capacidad física se encuentra enfo-
cada en los bloques curriculares, tales como Practicas 
gimnasticas y prácticas corporales expresivo – comunica-
tivas, esto ha permitido que la Educación Física responda 
a las necesidades y requerimientos de los estudiantes, 
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fortaleciendo el aprendizaje, la independencia y autono-
mía por la actividad física alineados así al perfil de salida 
del bachillerato y obteniendo los conocimientos necesa-
rios para mejorar la calidad de vida del estudiante (Posso 
et al., 2018).

La Educación Física, será considerada como una asigna-
tura importante en la práctica de la actividad física, enfo-
cándose en el calentamiento y estiramiento como el inicio 
de cualquier actividad inicial, mejorando así la flexibilidad 
en los niños desde edades tempranas como aspecto im-
portante en la prevención de lesiones y posiblemente en 
la mejora del rendimiento (Sedano et al., 2007).

En cuanto a la coordinación para definir como principales 
alternativas prácticas para el desarrollo de la mismas es 
necesario ejecutar actividades que tengan un valor im-
portante en la capacidad física y técnica de los educan-
dos, adquiriendo un mayor grado de experiencia motriz 
que irán mejorando con el paso de los años enriquecién-
dose con otros movimientos mejorándolos y transformán-
dolos, enfocándose en un tiempo determinado al desa-
rrollo de acciones motrices, para lograr la precisión del 
movimiento y el perfeccionamiento del mismo, para ello 
se debe emplear una metodología que ayude a la prepa-
ración multilateral y multifacética, sin descartar la discipli-
na, además de las capacidades coordinativas, el docente 
de Educación Física debe tener presente la necesidad 
de utilizar ejercicios generales y especiales, en las cla-
ses haciendo cada vez más habituales, necesitando in-
crementar la complejidad coordinativa del ejercicio, para 
mejorar la capacidad de trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación tiene un diseño de tipo descriptivo de 
corte transversal, con un enfoque cuantitativo, se desarro-
lló con el propósito contribuir a mejorar la flexibilidad y la 
coordinación en los escolares de básica media en las cla-
ses de Educación Física a través de actividades lúdicas, 
realizadas en la primera semana del mes de Junio del año 
2022 en la ciudad de ciudad de Biblián en la provincia del 
Cañar, a ellos se les aplicó los test de Sit and Reach y test 
de Coordinación Motriz 3JS estos permitieron identificar 
el nivel de flexibilidad y coordinación, respectivamente. 

En este estudio participó una población de 180 estudian-
tes 87 niñas y 93 niños comprendidos en las edades de 
9 y 12 años del sub nivel de básica media de la escuela 
Daniel Muñoz Serrano, para determinar la muestra de es-
tudio se aplicó el muestreo deliberado, a ellos se les apli-
có los test Sit And Reach y test de Coordinación Motriz 

3JS respectivamente, permitiendo analizar el nivel de fle-
xibilidad y coordinación.

Para el desarrollo y recopilación de información en el pre-
sente estudio se emplearon entre los principales méto-
dos, técnicas e instrumentos los siguientes:

 » Revisión bibliográfica: aplicado para el estudio de los 
fundamentos teóricos y metodológicos acerca del de-
sarrollo de la flexibilidad y coordinación en escolares, 
considerando el estudio de fuentes confiables que se 
encuentran publicados de forma física y digital, para 
ello se revisaron alrededor de 12 artículos científicos 
en inglés y español, comprendidos entre los años del 
2010 al 2021. 

 » Histórico lógico: este método se aplicó para el estudio 
cronológico de los fundamentos teóricos y metodo-
lógicos de las orientaciones, recomendaciones acer-
ca del desarrollo de la flexibilidad y coordinación en 
escolares.

 » Analítico-sintético: se empleó para la identificación 
de la situación problemática, la determinación de los 
fundamentos teóricos y metodológicos acerca del de-
sarrollo de la flexibilidad y coordinación en escolares, 
en el diagnóstico, a partir del procesamiento de instru-
mentos y en análisis de los resultados obtenidos del 
diagnóstico. 

 » Deductivo: aplicado para el estudio de los principales 
fundamentos teóricos y metodológicos referente acer-
ca del nivel de flexibilidad y coordinación en escola-
res, los cuales se abordaron desde lo general a lo par-
ticular y singular para establecer las ideas centrales y 
fundamentar de manera precisa. 

 » Test: dirigido a los 180 estudiantes de básica media 
de la escuela Daniel Muñoz Serrano para determinar 
el desarrollo de la flexibilidad y coordinación de los 
estudiantes.

 » Métodos estadístico-matemáticos: aplicados a través 
de la estadística descriptiva, que incluye el análisis 
porcentual, las tablas de distribución de frecuencias 
y las gráficas para el análisis de los datos recopilados 
a partir de la aplicación de los métodos y las técnicas 
de carácter empírico acerca del desarrollo de la flexi-
bilidad y coordinación en escolares de básica media.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como Resultado de esta investigación a continuación, se 
muestran lo obtenido luego de la aplicación del Test Sit 
and Reach a 180 estudiantes del subnivel de básica me-
dia de la escuela Daniel Muñoz Serrano, los resultados se 
presentan a continuación, en tablas consolidadas con su 
análisis (Tabla 1).



326
Volumen 6 | Número S1 | Marzo-2023

Tabla 1. Caracterización de la población de escolares de básica media.

N  Genero
Masculino Femenino

Edad
años Grado Porcentaje

62 33 29 8 - 9 Quinto 34.4%

53 21 32 10 -11 Sexto 29.4%

65 39 26 12- 13 Séptimo 36.1

Total 180 93 87

Los datos de la tabla 1 revelan que la población está compuesta por 180 estudiantes con edades entre 8 y 13 años del 
subnivel escolar básica media, el mayor porcentaje de estudiantes son de séptimo y quinto año, respecto al género el 
número es similar con predomino en el género masculino, lo que permitirá relacionar los resultados que se alcancen 
en este estudio por género.

Tabla 2. Resultados del test de flexibilidad sit and reach por género.

Género Participantes Porcentaje Media Desv. Estándar

Masculino 93 52.66% 22.67 7,40

Femenino 87 47.7 25.04 7,65

 Total 180

La tabla 2 permite evidenciar que tanto los dos grupos de escolares llegaron a la valoración baja demostrando el poco 
desarrollo de flexibilidad, sin embargo, en el rango, promedio están entre los estándares de Normal en la población 
femenina y Baja en la masculina. 

Tabla 3. Resultados del nivel de coordinación según el Test de coordinación motriz 3JS. FEMENINO.

Nivel Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7

1 19 20 14 13 16 19 13

2 24 21 26 23 21 23 24

3 17 21 21 24 23 20 23

4 27 25 25 27 27 25 27

87 87 87 87 87 87 87

La tabla 3 muestra los resultados del Test de coordinación motriz 3JS aquí se revela que el género femenino en todos 
los ítems evaluados, el número más alto de las estudiantes es de 27 y 25, respectivamente que se ubican en el nivel 4 
muy bueno, sin embargo, la sumatoria de las estudiantes en los niveles más bajos 1 y 2 da ítem 1. 43; ítem 2. 41, ítem 
3. 40, ítem 4. 36, ítem 5. 37. ítem 6. 42, ítem 7. 37 en cada uno de los ítems respectivamente con énfasis en el segundo, 
es decir casi la mitad de la población femenina en estudio presentan valores de la capacidad coordinativa muy malo 
y malo, lo cual requiere de una importante atención por parte de los docentes de Educación Física enfocándose al 
desarrollo de esta capacidad.

Tabla 4. Resultados del nivel de coordinación según el Test de coordinación motriz 3JS. MASCULINO.

Nivel Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7

1 20 22 26 24 21 31 21

2 26 24 24 19 22 22 25

3 19 18 23 26 25 15 24

4 29 28 20 24 25 24 23

93 93 93 93 93 93 93

La tabla 4 muestra los resultados del Test de coordinación motriz 3JS aquí se revela que el género masculino en todos 
los ítems 1 y 2 el número más alto de los estudiantes es de 29 y 28, respectivamente que se ubican en el nivel 4 muy 
bueno, sin embargo, la sumatoria de los estudiantes en los niveles más bajos 1 y 2 da 46 respectivamente con énfasis 
en el segundo, es decir casi la mitad de la población femenina en estudio presenta valores de la capacidad coordi-
nativa muy malo y malo, lo cual requiere de una importante atención por parte de los docentes de Educación Física 
enfocándose al desarrollo de esta capacidad. 
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En cuanto a los Ítems 3, 4 y 5 observamos que el mayor número de estudiantes se ubican en el nivel 1 de muy malo 
presentando un déficit de desarrollo de la capacidad coordinativa, siendo importante el análisis y fortalecimiento por 
parte de los docentes de Educación Física. 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la muestra total y en función del género.

Preguntas Femenino Masculino Total

M DE M DE M DE

Ítem 1 2,6 1,15 2,56 1,19 2,06 5,16

Ítem 2 2,58 1,14 2,52 1,13 2,56 5,1

Ítem 3 2,66 1,07 2,4 1,09 2,53 5,06

Ítem 4 2,75 1,067 2,52 1,06 2,63 5,27

Ítem 5 2,69 1,09 2,55 1,1 2,62 5,24

Ítem 6 2,6 1,12 2,35 1,11 2,48 2,23

Ítem 7 2,74 1,25 2,51 1,06 2,63 5,25

En cuanto a los resultados de la tabla 5, se puede apreciar con base en la media que en el género femenino los ítems 
más deficientes son 2 y 6, que corresponden salto vertical con obstáculo pequeño y la coordinación ojo mano, sin 
embargo, el ítem que se destaca en los resultados de diagnóstico es el ítem 4 que corresponde a la ejecución eficiente 
del golpeo del balón con el pie desde una posición estática, presentando valores destacados en esta habilidad.

Por otro lado, la Desviación estándar, en este género los datos revelan importantes deficiencias en el ítem 3 y 5 que 
corresponden al lanzamiento de precisión y a la carrera con slalom, retrasando de esta manera el desarrollo motriz de 
las estudiantes.

Se puede apreciar con base en la media que en el género masculino los ítems más deficientes son 2 y 6, que corres-
ponden al salto longitudinal sobre su propio eje y la coordinación ojo mano, sin embargo, el ítem que se destaca en los 
resultados de diagnóstico es el ítem 4. Es decir, las estudiantes revelan una eficiente ejecución del golpeo del balón 
con el pie desde una posición estática, presentando valores destacados en esta habilidad.

Además, se observa que, la desviación estándar, en este género los datos revelan importantes deficiencias en el ítem 
3 y 5 que corresponden al lanzamiento de precisión y a la carrera con slalom, retrasando de esta manera el desarrollo 
motriz de las estudiantes.

Finalmente, los resultados de toda la población en estudio revelan de manera general que los valores más bajos de 
la media se ubican en el ítem 1, lo que revela importantes deficiencias en la habilidad de saltar. Por otro lado, el valor 
más alto de la media está en el ítem 4 con un eficiente desarrollo en la habilidad de lanzar.

Los resultados de la investigación revelan que la flexibilidad en escolares del subnivel media de la escuela Daniel 
Muñoz Serrano, luego de la aplicación del test de flexibilidad con base en la media revela niveles en el género femeni-
no de 22.67 cm y en el género masculino 25.04 cm, lo que implica que las acciones motrices y la metodología aplicada 
por el docente de Educación Física de dicha institución, principalmente en el género masculino es Bueno, pero en el 
género femenino requiere atención por parte del docente. Cabe mencionar que estos resultados se relacionan como 
efecto del largo confinamiento por pandemia.

Al respecto Sánchez et al. (2013), en el estudio realizado en el contexto español en la ciudad de Murcia, aunque en 
el ámbito deportivo con 25 deportistas de kickboxing de las edades de 6 a 17 años, luego de aplicar el test de coor-
dinación 3Js los resultados obtenidos revelan niveles bajos de flexibilidad y enfatiza que esta capacidad exige una 
importante atención y preparación para mejorar su nivel y lograr así un mejor rendimiento. El tratamiento adecuado de 
la flexibilidad contribuye adquirir una mejor amplitud de movimiento y la realización de acciones motrices más efica-
ces. Aspecto que se coincide, púes en el deporte y también en la Educación Física, esta es una de las capacidades 
coordinativas que poca atención y desarrollo tiene en el ámbito escolar por parte de los profesores.

En cuanto a los resultados obtenidos, luego de la aplicación del test 3JS se puede apreciar con base en la media que 
en el género femenino y masculino los ítems más bajos en escala Malo son 2 y 6, que corresponden salto vertical con 
obstáculo pequeño y la coordinación ojo mano; también los ítem 3 y 5 que corresponden al lanzamiento de precisión 
y a la carrera con slalom revelan niveles malo y muy malo, estos resultados son similares con los datos del estudio de 
Pérez (2017) autor que en el contexto español evaluó la Coordinación Motriz Global en Educación Secundaria: El Test 
Motor SportComp aplicado a 5732 escolares de las edades comprendidas de 12 y 17 años, aplicando la respectiva 
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muestra para la aplicación del Test de coordinación 3JS, 
coinciden que los resultados obtenidos son deficientes 
en cuanto al desarrollo de la coordinación motriz y que 
permite evaluar de forma válida y fiable la Coordinación 
de los escolares, el saltar de forma rápida y regulada, sal-
tar de forma fluida, correr y cambiar de dirección, contro-
lar y regular los desplazamientos o mantener el ritmo de 
las acciones, son expresión de la función de coordinación 
que este test evalúa, dotando por ello de una batería de 
test esenciales para el docente de educación física, pue-
da aplicarlos en sus clases y ayude al desarrollo eficaz 
de esta habilidad como a mejorar las estrategias y acti-
vidades didácticas que ayuden al desarrollo eficiente de 
los niños y jóvenes. Por lo cual como parte fundamental 
de este estudio se presenta una propuesta de ejercicios 
y actividades lúdicas utilizadas como una alternativa para 
el docente de Educación Física, la misma que servirá 
para mejorar estas capacidades en los estudiantes. 

Los profesores de Educación Física que trabajan con ni-
ños deben estar conscientes del desarrollo psicomotriz 
de los estudiantes, teniendo en cuenta que en sus ma-
nos está el futuro de sus alumnos, las que requiere de 
un minucioso análisis para orientarlos en su iniciación 
deportiva, tomando en cuenta el juego como un medio 
de enseñar y aprender, por ello se detalla una propues-
ta de actividades lúdicas, enfocadas a mejorar y desa-
rrollar la coordinación y flexibilidad en los estudiantes 
de básica media, además incluyéndolos en el currículo 
y tomando algunas destrezas y criterios de evaluación a 
ser utilizadas, para la práctica profesional. Es importante 
realizar actividades que impliquen la multilateralidad y el 
desarrollo de las capacidades coordinativas, así como el 
desarrollo de flexibilidad y habilidades motrices básicas, 
siendo la base para cualquier deporte.

CONCLUSIONES

Este trabajo se propuso realizar actividades lúdicas para 
desarrollar la flexibilidad y la coordinación en los escola-
res de básica media en las clases de Educación Física de 
la Escuela Daniel Muñoz Serrano, lo más importante de 
proponer las actividades lúdicas fue de proveer a los do-
centes una herramienta más dinámica para la ejecución 
de las clases porque damos ideas para que las clases 
sean dinámicas y amenas para los escolares, evitando 
así la monotonía de las mismas, lo que ayudo a conseguir 
el objetivo generar es realizar juegos lúdicos los mismos 
que ayuda a desarrollar las habilidades y capacidades 
mientras se divierten, lo más difícil fue conocer encontrar 
actividades que no se necesite de instrumentos y mate-
riales puesto que en las instituciones no se cuenta con 
ellos. 

La evaluación en el área de Educación Física es funda-
mental para tener una idea del estado de los estudiantes 
en el aspecto educativo, en cuanto al desarrollo de habi-
lidades básicas y coordinativas aportando conocimientos 
necesarios a los docentes para que lo apliquen en las 

clases de tal manera poder identificar a niños que poseen 
cualidades sobresalientes y lograr convertirse potencial-
mente en un talento deportivo y en el futuro deportistas de 
alto rendimiento.

Las evidencias registradas permitieron precisar datos 
importantes acerca de la Educación Física datos que 
da una idea que esta asignatura debe ser catalogada 
como la base para el desarrollo motriz y cognitivo de los 
estudiantes, creando bases sólidas desde los primeros 
años, ayudando así a la masificación deportiva, dotar a 
los docentes de ideas necesarias para la aplicación de 
test necesarios que evalúen estas habilidades, obtenien-
do datos reales que permitan alcanzar resultados reales y 
de esta forma orientar correctamente al niño.
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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo identificar los moti-
vos para la práctica del ejercicio físico extraescolar en ni-
ños en función del sexo y del deporte. Se utilizó un diseño 
de estudio transversal analítico; a través de la aplicación el 
cuestionario de Auto informe de Motivos para la Práctica 
del Ejercicio Físico. La muestra de estudio fue de 41 par-
ticipantes con edades entre 6 a 12 años (M = 9.54, DE = 
1.85) de los cuales 21 fueron de sexo masculino y 20 eran 
de sexo femenino. Los resultados mostraron que no existe 
diferencias en función del sexo, en cambio en función del 
deporte existe diferencias en los factores: competición, re-
conocimiento social y urgencias de la salud para los depor-
tes de fútbol, boxeo y danza folclórica, mientras que para 
los factores de fuerza y resistencia muscular y urgencias 
de la salud las diferencias se encontraron solamente en las 
disciplinas fútbol y danza folclórica. Se concluye que los 
entrenadores deben fomentar la motivación para que estas 
destrezas físicas deportivas se orienten hacia los diversos 
motivos de práctica lo que contribuirá a un estilo de vida 
saludable en deportistas de edades infantiles. 

Palabras clave: 

Motivación, Educación Física, deportes, educación 
extraescolar.

ABSTRACT

The objective of this study was to identify the reasons for 
the practice of extracurricular physical exercise in chil-
dren based on gender and sport. An analytical cross-sec-
tional study design was used; through the application of 
the self-report questionnaire of Reasons for the Practice of 
Physical Exercise. The study sample consisted of 41 parti-
cipants aged 6 to 12 years (M = 9.54, SD = 1.85), of whom 
21 were male and 20 were female. The results showed that 
there are no differences based on sex, on the other hand, 
depending on the sport, there are differences in the factors: 
competition, social recognition and health emergencies for 
the sports of soccer, boxing and folk dance, while for the 
factors of muscular strength and endurance and health 
emergencies the differences were only found in the disci-
plines soccer and folk dance. It is concluded that coaches 
should encourage motivation so that these physical sports 
skills are oriented towards the various reasons for practi-
ce, which will contribute to a healthy lifestyle in athletes of 
childhood ages.

Keywords: 

Motivation, Physical education, sports, extracurricular 
education.
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INTRODUCCIÓN

Un factor determinante para realizar actividad física ex-
traescolar es la motivación hacia la práctica deportiva, la 
cual se refiere a aquello que hace que la gente actúe o 
se comporte de determinadas maneras (Hampton, 2000); 
es decir, la motivación corresponde a una serie de impul-
sos o deseos, las cuales fomentan cierto comportamiento 
(Flores, 1996, citado por Araya-Catillo & Pedreros, 2009), 
por lo tanto, en este caso debe existir desde las aulas 
motivación para que los estudiantes en sus tiempos libres 
realicen actividad física – deportiva ya que la misma tiene 
efectos positivos, teniendo en cuenta que existe varios ti-
pos de motivación como es la extrínseca, hace referencia 
a que los estímulos motivacionales vienen de fuera del 
individuo y del exterior de la actividad (García-Lozano & 
Aliaga-Fernández, 2011) y la motivación intrínseca que 
hace referencia a la motivación que viene del interior del 
individuo más que de cualquier recompensa externa.

Por otro lado, existen diversos motivos que son deter-
minantes para practicar actividad físico-deportiva, entre 
ellos se puede mencionar las siguientes: Peso e imagen 
corporal, es un componente complejo que contiene apre-
ciaciones del cuerpo actitudes, emociones y pensamien-
tos. La diversión y bienestar, es una evaluación o valora-
ción personal, en la cual cada quien hace una estimación 
total de los otros aspectos que considera significativos en 
su vida. Prevención y salud positiva, son todas aquellas 
tareas, formas, mediaciones integrales, orientadas a que 
las personas y familias, mejore sus situaciones para vivir 
y deleitarse de una vida sana (Coomeva, 2016), de acuer-
do a los resultados del cuestionario, se registran puntua-
ciones muy bajas en relación al género y al deporte que 
asisten.

Competición, definida como las propias habilidades físi-
cas o deportivas con terceras personas, y la sensación 
placentera de la victoria frente a los competidores en 
actividades deportivas (Sorensen, 1997), de acuerdo al 
cuestionario aplicado, se colige que si existe diferencias 
significativas en el factor competición en relación a las 
otras dimensiones. Afiliación, presenta motivos de tipo 
social para ejecutar ejercicio físico, como son el sentirse 
miembro de un grupo (Capdevila-Ortiz et al., 2004), de 
acuerdo a deducciones descriptivas de los resultados de 
este estudio, esta dimensión de afiliación fue muy bajo en 
relación al género y deporte que practican.

Fuerza y Resistencia Muscular, es la capacidad neuro-
muscular de prevalecer resistencias externas o internas, 
gracias a la contracción muscular, de forma estática o 
dinámica.

Reconocimiento social, es la interacción social o la ta-
rea mediante la cual se instituye el posterior dominio so-
cial que recibe todo sujeto. Agilidad y Flexibilidad, son 
capacidades físicas para llevar a cabo movimientos de 

amplitud de las articulaciones, así como la flexibilidad de 
las fibras musculares 

(Martínez-López et al.,2009), de acuerdo al cuestionario 
aplicado, no tuvieron preeminencia en relación al sexo; en 
cambio de acuerdo a los deportes tuvo alguna significa-
ción relevante en el fútbol y danza folklórica.

El factor control del estrés involucra dar una respuesta 
a estímulos con carga vehemente y algunas coartadas 
para reducir sus efectos o bien para excluirlos (Barrio et 
al., 2006), analizados los resultados se colige que, el fac-
tor de menor importancia para ambos géneros es el con-
trol del estrés, con los mismos resultados los asistentes 
al fútbol, considerando que controlar el estrés ayuda a 
llevar una vida más ecuánime y saludable. Desafío hace 
referencia a personas que conciben la práctica de ejerci-
cio físico como un instrumento para plantearse objetivos 
a corto plazo (Capdevila-Ortiz et al., 2004), este motivo en 
relación al sexo y deportes que practican no tuvo signifi-
cación alguna.

Se conceptualiza a las urgencias de salud, como necesi-
dad de hacer ejercicio físico por prescripción médica, pe-
riódicamente como tratamiento o paliativo de un trastorno 
de salud determinada (Capdevila-Ortiz et al., 2004), de 
los resultados del cuestionario aplicado, el factor urgen-
cias de la salud no tuvo mayor aceptación en correlación 
al género; en función al deporte fue una de las variables 
de menor aceptación. En este mismo contexto, en los últi-
mos 15 años se han realizado investigaciones que tienen 
relación con los motivos para la práctica de ejercicio físi-
co a través de actividades extraescolares como las rea-
lizadas previamente por Reverter et al. (2014); Tárrega-
Canós et al. (2018); Nuviala et al., 2020); así como la 
motivación para realizar estas prácticas físicas (Mollá, 
2007; Moreno et al., 2011; López-Castedo et al., 2018; 
Colunga-Rodríguez et al., 2020).

En este contexto, la realización de la actividad física 
extraescolar está en relación a los diferentes aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales de cada persona 
(Llamazares-López et al., 2020), está caracterizada por el 
placer y la diversión, por el fomento de las relaciones so-
ciales, por mantener una actividad física y hábitos saluda-
bles, así como también beneficios en el ámbito académi-
co. Es importante señalar que las principales influencias 
para que los niños y jóvenes desarrollen esa adherencia 
hacia la práctica de actividad física se encuentran en la 
consideración de la imagen corporal (Martínez-López et 
al., 2009). Por otro lado, en los últimos años ha aumentado 
el porcentaje de niños que practican actividades físicas – 
deportivas fuera del horario escolar, de cita también que, 
en algunos países las niñas practican más actividad físi-
ca que los niños (Luengo Vaquero, 2007), de igual forma 
(Gutiérrez et al., 2018) centra su atención al clima motiva-
cional de la clase, las actitudes que imparten los profeso-
res de educación física para que en horario extraescolar 
los estudiantes practiquen actividades físico – deportivas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se fundamentó en un diseño de estudio transversal analítico y descriptivo mediante la me-
todología de encuestas, es no probabilístico de corte transversal según Montero & León (2007), ya que se ejecuta 
en una sola vez. Participaron un total de 41 niños y niñas que asisten a prácticas de actividades físicas – deportivas 
extraescolares. 

El instrumento utilizado para la realización de este estudio fue el Auto informe de Motivación para la práctica del 
Ejercicio Físico (AMPEF), usando la adaptación española realizada por Capdevila-Ortiz et al. (2004), caracterizada 
por once factores: Peso e imagen corporal, diversión y bienestar, prevención y salud positiva, competición, afiliación, 
fuerza y resistencia muscular, reconocimiento social, control del estrés, agilidad y flexibilidad, desafío y urgencias de 
salud.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos fueron analizados mediante el paquete SPSS versión 22, se realizaron análisis descriptivos de los diferentes 
factores, media y desviación típica de cada uno de ellos, para posteriormente realizar comparaciones mediante la 
prueba T de Student para muestras independientes y ANOVA de un factor, con el propósito de demostrar si existen 
diferencias en las variables planteada entre los diversos grupos de interés; de igual forma se procedió a validar la 
fiabilidad con el alfa de Cronbach.

Como se puede observar la Tabla 1, el motivo con mayor valor para practicar ejercicio físico extraescolar en los varo-
nes es el peso e imagen corporal (M = 6.62 DE = 3.57), mientras que el menos estimado es la urgencia de la salud 
(M= 4.47 DE = 3.23). En el caso de las mujeres, el factor con mejor apreciación ha sido similar a los hombres el peso 
e imagen corporal (M= 6.50 DE = 3.05), el de menor valoración en las mujeres fue el reconocimiento social (M = 3.53 
DE = 2.16). En cuanto al cotejo en situación de género, se puede estimar que no existe diferencias estadísticamente 
significativas entre varones y mujeres en relación a los motivos para la práctica de ejercicio físico extraescolar.

Tabla 1. Prueba t de los motivos de practica en función del género.

Variables/factor
M

Masculino
n=21

Femenino
n=20 TOTAL SIG

DE M DE M DE p.

1 Peso e imagen corporal 6.62 3.57 6.50 3.05 6.56 3.28 .90

2 Diversión y bienestar 6.06 2.97 5.02 2.49 5.55 2.76 .23

3 Prevención y salud positiva 5.82 3.19 4.93 2.51 5.39 2,88 .32

4 Competición 5.00 3.42 3.82 2.71 4.42 3.11 .23

5 Afiliación 5.80 2.85 4.35 2.84 5.09 2.90 .10

6 F. y resistencia muscular 5.58 3.27 5.35 2.39 5.46 2.84 .79

7 Reconocimiento social 4.52 2.84 3.53 2.16 4.04 2.55 .21

8 Control del estrés 5.34 3.38 4.66 3.14 5.01 3.24 .50

9 Agilidad y flexibilidad 5.22 3.22 4.83 3.09 5.03 3.12 .69

10 Desafío 5.61 2.97 5.26 2.68 5.44 2.80 .68

11 Urgencias de la salud 4.47 3.23 4.05 3.11 4.26 3.14 .67

En relación a las deducciones descriptivas en base al deporte (Tabla 2), en el fútbol, el factor fuerza y resistencia mus-
cular es el componente que alcanzó mayor valoración (M = 7.63 DE = 2.83), el control del estrés es el menos estimado 
(M =2.27 DE = 2.82). En el Box se consigue valoración media es el peso e imagen corporal (M =7.00 DE = 3.51), el 
reconocimiento social (M =3.15 DE = 2.15) el menos valorado. En los asistentes a la danza folklórica, le confieren más 
valor al peso e imagen corporal (M =6.10 DE = 3.51), el de menor derivación urgencias de la salud (M =2.33 DE = 
1.87), en el baile moderno, el factor mayor fue peso e imagen corporal (M= 7.57 DE = 2.50), el de menor relevancia se 
ratifica urgencias de la salud (M = 3.61 DE = 3.27).
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Tabla 2. Resultados descriptivos de los motivos de práctica en relación al deporte.

Ítems/Factor Fútbol
n=11

Box
n=13

DF
n= 10

BM.
n=7

M DE M DE M DE M DE

1 P. e imagen corporal 5.82 3.43 7.00 3.51 6.10 3.51 7.57 2.50

2 Diversión y bienestar 7.15 2.53 5.19 2.59 4.67 2.62 4.95 3.02

3 Prev. y salud positiva 7.07 2.67 5.02 2.65 4.28 2.55 5.00 3.45

4 Competición 6.93 3.26 3.94 2.64 2.72 2.01 3.82 3.11

5 Afiliación 6.79 2.88 4.80 2.10 4.32 3.23 4.07 3.19

6 Fuerza y res. musc. 7.63 2.83 5.03 2.12 3.85 2.50 5.17 2.93

7 Reconocim. social 6.06 2.80 3.15 2.15 3.05 1.88 3.92 2.17

8 Control del estrés 2.27 2.82 4.48 2.74 3.76 3.34 4.23 3.42

9 Agilidad y flexibilidad 7.06 2.68 4.94 2.82 3.60 3.24 4.04 3.06

10 Desafío 7.22 2.42 5.32 2.79 4.25 2.51 4.57 2.91

11 Urgencias de la salud 6.93 2.91 3.84 2.80 2.33 1.87 3.61 3.27

De acuerdo al cotejo de resultados en función a los motivos para la práctica de ejercicio físico extraescolar de los 
participantes en función del deporte (Tabla 3), encontramos que existe diferencias significativas en los factores: 
Competición, reconocimiento social y urgencias de la salud para los deportes de fútbol, boxeo; y danza folclórica, 
mientras que para los factores de fuerza y resistencia muscular y urgencias de la salud las diferencias se encontraron 
solamente en las disciplinas fútbol y danza folclórica

Tabla 3. Comparativa de factores en función del deporte.

FACTORES BOX DF BM

Competición Fútbol * *

Fuerza y resistencia muscular Fútbol *

Reconocimiento social Fútbol * *

Agilidad y flexibilidad Fútbol *

Urgencias de la salud Fútbol * *

*P < .05; DF: Danza y Folklor BM = Baile Moderno

De los resultados obtenidos se concluye que los entrenadores deben fomentar la motivación para que estas destrezas 
físicas deportivas se orienten hacia los diversos motivos de práctica lo que contribuirá a un estilo de vida saludable en 
deportistas de edades infantiles.

La principal contribución de esta investigación radica en conocer cuáles son los motivos para la práctica del ejercicio 
físico extra escolar por parte de los niños de ambos sexos en horarios fuera de las jornadas educativas, a través del 
diagnóstico de 11 dimensiones que valoran los motivos y necesidades de la práctica de la actividad física y deportiva 
como son los siguientes factores: prevención y salud positiva, competición, afiliación, fuerza y resistencia, reconoci-
miento social, control del estrés, agilidad y flexibilidad, desafío y urgencias de salud.

Los resultados de la presente investigación donde se analizó y se valoró la variable motivos para la práctica de ejer-
cicio físico extraescolar, muestran que las trascendentales motivaciones de actividad física extraescolar, se evidenció 
que no existieron diferencias el género por lo que toda la muestra tiene una misma orientación en las variables de 
estudio sustentándose únicamente en el factor peso e imagen corporal. Estos datos son afines a otras investigaciones 
(Colunga-Rodríguez et al., 2020), valoraron los motivos para la práctica del ejercicio físico en estudiantes de secunda-
ria, los autores encontraron similares resultados.

Por el contrario, las motivaciones de menor valoración para la práctica del ejercicio físico extraescolar en los varones y 
mujeres han sido urgencias para la salud, reconocimiento social y control del estrés, similares resultados desarrollados 
en los estudios de Tárrega-Canós et al. (2018), muestran que el reconocimiento social y urgencias de salud son los 
factores menos valorados en todos los grupos de estudiantes investigados. Trabajos como el de Portela & Domínguez 
(2017), expresan que con menor impacto en la motivación se encuentra el reconocimiento social/desafío y urgencias 
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de salud. En correspondencia a esta línea de investiga-
ción en relación al género, el estudio realizado por Luengo 
Vaquero (2007), determinó que es bajo el porcentaje de 
niñas que realizan actividades físicas extraescolares en 
relación al porcentaje significativo en el caso de los varo-
nes. En otras variables las derivaciones han sido también 
equivalentes, salvo para el factor prevención de la salud, 
en el caso de los varones, encontrándose diferencias es-
tadísticamente reveladoras, siendo en las mujeres el fac-
tor control del estrés que otorgan mayor importancia. Así 
mismo, Ming Chi & Varella (2020), en su investigación los 
investigados lo hacían por motivaciones de salud, siendo 
las mujeres las que reportaron mayor interés por estas 
prácticas que los varones; estos resultados no están en 
relación en la investigación de Moreno et al. (2017), cuyas 
deducciones en relación al género, las mujeres practican 
por motivos de salud, sociales y disfrute, al igual que los 
varones.

En cuanto a las diferencias en correlación al deporte que 
practican, el factor de mayor relevancia en los asisten-
tes al fútbol, es la fuerza y resistencia muscular, resulta-
dos que se destacan en la investigación realizada por 
Rodríguez et al. (2014), demostraron que el factor fuer-
za y resistencia muscular, son motivos importantes tanto 
en hombres como mujeres; mientras que en otros casos 
son contrarios como Llamazares-López et al. (2020), los 
factores de mayor incidencia son las relaciones sociales 
y la obtención de placer y diversión; el factor de menor 
relevancia para los que practica en fútbol es el reconoci-
miento social.

Por otro lado, el factor que obtuvo más significancia en 
los que asisten al box, danza folclórica y el baile moderno 
coinciden en el factor peso e imagen corporal lo que tie-
ne reciprocidad con los datos presentados por Colunga-
Rodríguez et al. (2020), en su estudio los factores de 
mayor relevancia fue el peso e imagen corporal; los re-
sultados en los asistentes al baile moderno tuvo mayor 
valoración los componentes del auto concepto físico o de 
imagen corporal; de igual forma, el estudio de Capdevila-
Ortiz et al. (2004), revelaron que las puntuaciones altas 
en este factor indican motivos para practicar ejercicio re-
lacionados con el componente del mantenimiento de la 
imagen corporal; con este mismo perfil de investigación 
(Navas & Soriano, 2015), los motivos para la práctica se 
relacionaban con todas las dimensiones del auto concep-
to físico.

Entre el factor de menor alcance en los practicantes del 
box fue el control de estrés, no coinciden con los datos de 
Capdevila-Ortiz et al. (2004), en un estudio puntúan más 
alto los motivos de diversión o bienestar y control del es-
trés. El factor de menor relevancia en los participantes de 
danza y folclor fue del reconocimiento social; tienen coin-
cidencia también con los estudios de (Gómez-Mármol et 
al., 2017), donde los niveles de diversión son similares 
en chicos y chicas; en esta misma línea de investigación 

resultados similares son los obtenidos por Gálvez et al. 
(2007), piensan que la práctica físico-deportiva reciben 
un mayor reconocimiento social; también tienen coin-
cidencia con los resultados del estudio de Portela & 
Domínguez, 2017), concluye que con menor impacto en 
la motivación se encuentra el reconocimiento social/de-
safío; lo que no coincide con los datos de Castillo et al. 
(2007), donde los motivos más relevantes fueron las rela-
ciones sociales; con este mismo argumento los estudios 
de García (2006), uno de los factores más predominantes 
fue las relaciones sociales. 

En este artículo los transcendentales motivos de actividad 
física extraescolar, sin distinción del género y deporte que 
práctica, se establecen en componentes agrupados en el 
peso e imagen corporal y cualidades físicas (fuerza y re-
sistencia muscular). Estos resultados son similares a otras 
investigaciones como la de Macarro-Moreno et al. (2012), 
revelaron que practican estas actividades porque les gus-
ta estar en forma (componente peso e imagen corporal), 
de la misma manera Navas & Soriano (2015), en su es-
tudio llegaron a la conclusión que los motivos para estas 
prácticas físicas extraescolares fueron estar en forma; en 
este mismo argumento de la investigación de Martínez-
López et al. (2009), en sus estudios concluyeron que el 
ejercicio físico que se desarrolla no es el más adecuado 
para combatir su exceso de peso corporal. Por el contra-
rio, los motivos menos significativos para la práctica de 
ejercicios físicos extraescolar han sido el control del es-
trés, reconocimiento social y el factor urgencias de salud, 
similares a investigaciones realizadas por (Tárrega-Canós 
et al., 2018), demostraron que el reconocimiento social y 
urgencias de salud son los factores menos valorados en 
todos los grupos; de la misma manera en la investigación 
de Corbí et al. (2019), no encontraron motivos acerca de 
aspectos sociales.

CONCLUSIONES

A partir del objetivo del presente estudio se identificó los 
motivos para la práctica del ejercicio físico extraescolar 
en deportistas amateurs infantiles en función del sexo y 
del deporte. Encontrándose que en relación al sexo no 
se identificó diferencias, lo que puede establecerse que 
tanto hombres como mujeres tienen la misma orientación 
con relación a los motivos de práctica de ejercicio físi-
co extraescolar. En función del deporte, se encontraron 
diferencias en los factores: competición, reconocimiento 
social y urgencias de la salud para los deportes de fútbol, 
boxeo y danza folclórica, mientras que, para los factores 
de fuerza y resistencia muscular, y urgencias de la salud 
las diferencias se encontraron solamente en las activida-
des de fútbol y danza folclórica.

Por tanto, se manifiesta la necesidad de que los entre-
nadores fomenten los diversos motivos hacia la práctica 
deportiva con la finalidad de producir una adherencia 
hacia las diferentes disciplinas deportivas. por ello es 
importante fortalecer estas actividades extraescolares 
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desarrollando programas centrados en los factores de 
peso e imagen corporal, así como la fuerza y resistencia 
muscular, lo que contribuirá a un estilo de vida saludable 
en niños y niñas de la población estudiada
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ABSTRACT

The acquisition of speaking skills in a foreign language 
is considered a challenge, especially for young learners. 
Research suggests that Affective Factors (AF), such as 
anxiety and motivation, may contribute to the blockade of 
the learning process and can hinder the participation, at-
tention, and interest of students in class. Therefore, search 
for better teaching materials, tools, and methodologies 
that enhance students’ motivation to learn is constant. As 
much of this line of research is developed outside of Latin 
America and focuses on teenagers or older, this study ai-
med to evaluate the effects of audio-visual materials on 
students’, ages 8-9, speaking skills and their engagement 
with the lessons in an Ecuadorian primary public school. 
To do so, this study used a mixed method approach to co-
llect qualitative and quantitative data. Quantitative data was 
collected through a pre-test and pos-test and a motivatio-
nal test questionnaire, and qualitative data was collected 
through the student’s feedback on the use of the proposed 
material via a focus group. The results show that audio-vi-
sual materials have a greater influence on grammar and 
vocabulary. In addition, evidenced low levels of anxiety and 
high intrinsic motivation had a positive influence on the ac-
quisition of speaking skills.

Keywords: 

Young learners, English foreign learners, teaching metho-
dologies, affective filters, speaking skills.

RESUMEN

La adquisición de habilidades para hablar en un idioma 
extranjero se considera un desafío, especialmente para los 
estudiantes jóvenes. Las investigaciones sugieren que los 
Factores Afectivos (FA), como la ansiedad y la motivación, 
pueden contribuir al bloqueo del proceso de aprendizaje y 
pueden dificultar la participación, atención e interés de los 
estudiantes en clase. Por lo tanto, la búsqueda de mejores 
materiales didácticos, herramientas y metodologías que 
potencien la motivación de los estudiantes por aprender es 
constante. Dado que gran parte de esta línea de investiga-
ción se desarrolla fuera de América Latina y se enfoca en 
adolescentes o mayores, este estudio tuvo como objetivo 
evaluar los efectos de los materiales audiovisuales en las 
habilidades del habla de los estudiantes de 8 a 9 años de 
edad y su compromiso con las clases en una escuela públi-
ca primaria ecuatoriana. Para hacerlo, este estudio utilizó un 
enfoque de método mixto para recopilar datos cualitativos y 
cuantitativos. Los datos cuantitativos se recopilaron a través 
de un prueba previa y posterior, además de un cuestionario 
de prueba motivacional, y los datos cualitativos se recopila-
ron a través de la retroalimentación de los estudiantes sobre 
el uso del material propuesto a través de un grupo focal. 
Los resultados muestran que los materiales audiovisuales 
tienen una mayor influencia en la gramática y el vocabulario. 
Además, los bajos niveles de ansiedad evidenciados y la 
alta motivación intrínseca influyeron positivamente en la ad-
quisición de la habilidad del habla.

Palabras clave: 

Jóvenes estudiantes, estudiantes extranjeros de inglés, 
metodologías de enseñanza, filtros afectivos, habilidades 
para hablar.
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DESARROLLO DE HABILIDADES ORALES EN JÓVENES ESTUDIANTES DE INGLÉS COMO LENGUA EX-
TRANJERA A TRAVÉS DE MATERIALES VISUALES Y AUDIOVISUALES
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INTRODUCTION

Speaking is one of the most challenging language skills 
that students can face in the classroom since it is not pre-
cisely instructed but somewhat expected of learners to 
acquire by practicing and using the L2. (Bahrani & Soltani, 
2012). In addition, in most settings where spoken langua-
ge is used, successful communication in oral interactions 
relies on the proficiency of one’s speaking skills. Speaking 
a language is something that needs constant practice. If 
learners neglect this aspect, acquisition will not consoli-
date properly. Consequently, language teachers must en-
courage spoken language in the learning process inside 
and outside the classrooms; therefore, outdated material, 
lack of proficiency and motivation become obstacles for 
students of a foreign language. In this way the interest 
in introducing methodologies that use visual and audiovi-
sual materials to improve learning proficiency and enga-
gement of students has been growing. 

Patesan, Balagiu and Alibec (2018) highly recommend 
the use of technology to implement visual and audiovi-
sual materials as they prompt a more interactive use of 
the spoken language in learning settings, helping to mo-
tivate students and grabbing their attention for longer pe-
riods of time. By encouraging spoken language through 
visual aids, students can learn more effectively and use 
them to communicate in authentic scenarios. According 
to Ashaver and Mwuese (2013), students do not retain 
what they have learned for long periods by using tradi-
tional material like text books and dictionaries. This ins-
tance leads to a lack of interest in learning the language 
due to the absence of a significant learning process. It 
has been proposed that learners require opportunities for 
free and relevant communication to promote speaking in 
the class (Kumar, 2021; Casallas & Londoño, 2000); the 
use of visual and audiovisual material could provide those 
opportunities. Visual and audiovisual materials reinforce 
language acquisition through the association of vocabu-
lary and meaning, so if students are given this stimuli, they 
are encouraged and motivated to speak., Furthermore, vi-
sual and audiovisual materials are considered as an outs-
tanding tool to improve language acquisition. 

Something worth mentioning is that previous studies focu-
sed mainly on the impact of visual and audiovisual mate-
rials on test results and scores, leaving aside the impact 
and the correlation that affective aspects have on the lear-
ning experience (Buckingham & Alpaslan, 2017). Studies 
have emphasized the need for a deeper examination of 
student’s performance in more natural and communica-
tive environments, as well as an analysis of learner’s le-
vels of confidence and anxiety (Buckingham & Alpaslan, 
2017). According to Wang & Wu (2020), “affections have 
the functions of stimulating, motivating, regulating, infec-
ting and empathizing in human cognition; among them, 
stimulating function and dynamic function are especially 
important in the process of SLA” (p. 1232). Therefore, the 

way that teaching materials are implemented have a di-
rect relationship with the affective filters among learners 
which can disrupt the learning process. By understanding 
the relationship between the use of visual and audiovisual 
materials and the affective factors, teachers can have a 
better understanding of the use of these tools, especially 
the ones applied with young learners. 

Therefore, the aim of this study is to examine the effects of 
using visual and audio-visual materials on speaking skills 
development in the EFL classroom, as well as to analyze 
its effects over communication and participation among 
young EFL learners and their perceptions. Research in 
this area could help determine appropriate strategies to 
enhance active communication among learners. Data 
was gathered by assessing speaking skills of students in 
control and experimental groups.

As this study aims to analyze the link between teaching 
materials (visual and audio-visual), engagement, and 
the communicative competence of English as a Foreign 
Language (EFL), the Communicative Language Teaching 
Approach and the Monitor Model was reviewed as they 
establish the conceptual background for this study.

Communicative Language Teaching (CLT) first appeared 
during the 1970’s both in Europe and the United States. 
It refers to “the elaboration and implementation of pro-
grams and methodologies that promote the development 
of functional language ability through learner participa-
tion in communicative events” (Savignon, 1991, p. 265). 
Often CLT is linked with the concept of communicati-
ve competence, which “describe programs that used a 
functional-notional syllabus based on needs assessment” 
(Savignon, 1991, p. 263). Similarly, Chomsky mentioned 
that communicative competence is necessary to “repre-
sent the use of language in social context, the observan-
ce of sociolinguistic norms of appropriacy” (as cited in 
Savignon, 1991, p. 264). However, the way communicati-
ve competence has been implemented and expanded in 
language learning has varied through studies, changing 
the resources and methodology to prioritize communica-
tion through meaning (Savignon, 1991). Because of this, 
CLT programs advocate for a diverse set of language lear-
ning goals and teaching strategies, as sociopolitical, cul-
tural and regional contexts influence the development of 
language acquisition. Therefore, the selection of methods 
and materials should consider the learners’ needs befo-
re the goals and context of teaching (Savignon, 1991). 
According to Littlewood (2010), the learning process is 
more effective when the person is involved in using the 
language in natural processes, such as a communicative 
activity, where the user is benefited by being actively in-
volved in a social setting with their peers or teacher.  

Krashen Monitor Model was first published in 1977 to ex-
plain the way learners acquire a foreign language and it 
consists of five hypotheses (Acquisition/Learning, Monitor, 
Natural Order, Input and Affective Filter) (Zafar, 2009) Of 
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their five hypotheses, two of them were highlighted; The 
Acquisition/Learning Hypothesis and the Affective Filter 
Hypothesis. The Acquisition/Learning Hypothesis, as ex-
plained by Richards, et al. (1987), is the separation in the 
process of acquisition and learning. Acquisition is an un-
conscious process: it is using and assimilating the lan-
guage through meaningful communication; in contrast, 
learning is the conscious development of rules about lan-
guage (Richards, et al. 1987). 

Meanwhile the Affective Filter Hypothesis refers to how 
the emotional state of attitude affects the input necessary 
for acquisition. Therefore, a high affective filter (with fee-
lings of fear or embarrassment) will block or impede the 
process. There are three variables to keep in mind in this 
hypothesis; motivation, self-confidence, and anxiety. As 
the theory explains, to create basic communication skills, 
the topics and situational approach through the lesson, 
either to develop basic personal communication skills or 
academic learning skills (both oral or written), must be 
useful or relevant for the students and should derive natu-
rally. Also, the design of the language lesson must not be 
constricted in order to adapt to the particular interests and 
needs of the students. “In setting communication goals, 
we do not expect the students…to have acquired a cer-
tain group of structures or forms. Instead, we expect them 
to deal with a particular set of topics in a given situation” 
(Krashen as cited by Richards, 1987 p. 135).

As affective factors relate with the emotional and psy-
chological state of the learner (where factors like anxiety, 
fear, and engagement are taken into account) (Richards, 
1987), they have intersections with the concept of com-
municative competence since both are affected by the 
context and their application depend on the social be-
havior between the class (Savignon, 1991). According to 
Wang & Wu (2020) “Affective factors have an important 
influence on the second-language learners’ deep cultural 
differences, and the affective filter hypothesis has impor-
tant practical significance for guiding learners’ SLA” (p. 
1240). Reaffirming that both concepts relate the language 
acquisition process with the context in which it is used, 
along with the environment, the students’ motivations, 
self-esteem, and others. Therefore, any teaching method 
or strategy must take into account the context in which the 
language was applied and any predisposition students 
may have and their possible changes.

Researchers such as Buckingham and Alpaslan (2017), 
Kumar (2021), and Casallas and Londoño (2000) have 
stated that the use of different teaching materials, such 
as visual and audio-visual aids, can influence the interest 
of students, keeping them active and productive in an en-
tertaining and instructive classroom environment. Even 
though the existing literature covers a variety of studies in 
favor of the use of visual and audio-visual materials, this 
segment focuses on the advantages and disadvantages 
gathered from the reviewed research. It is worth noting 

that the literature encompasses several levels of educa-
tion and some approach the research through a theore-
tical. In contrast to this article that focuses on the impact 
of visual and audio-visual materials in the development 
of speaking skills on young EFL learners in Ecuadorian 
elementary schools.

In the study conducted by Alsaraireh, (2022), the author 
analyzed the preferred learning techniques for enhancing 
speaking ability on 40 papers, the most commonly used 
techniques were cognitive and metacognitive approa-
ches. Meaning that a student’s self-regulation and mana-
gement of one’s own motivation for learning and practice 
were expected to affect the language acquisition pro-
cess. In contrast social/affective strategies and memory 
approaches were less preferred as they are dependent on 
the students’ proficiency, interaction and feedback, and 
emotional factors that tend to be disregarded when lear-
ning English. The researcher noted that Memory approa-
ches like “Visual connections and pictures were reported 
to be used by students to boost their speaking abilities” 
(Alsaraireh, 2022, p. 376). In the case of new learners, 
they can use these strategies to keep essential informa-
tion they hear and read while learning language, and is 
more frequently used on “elevated education institutions” 
(p. 376). 

The study conducted by Kathirvel and Hashim (2020) in-
quired deeper on how audio-visual materials assist the 
acquisition and improvement of speaking skills. To do 
so they revised research done between the years 2004-
2018 using Audio-Visual Materials among young English 
as a Second Language (ESL) learners, highlighting the 
affordances and constraints. The research concluded that 
Audio-Visual materials, understood as an “interactive tool 
with the combination of text, image, sound and video” 
(Kathirvel & Hashim, 2020, p. 2601), can contribute to 
both teachers and students in language learning and im-
proving speaking skills by providing a practical approach 
to speaking skills training, generating long term learning 
of vocabulary by the use of context (either remembering 
the situation where they learn the word or generating men-
tal images). Audiovisual materials also help them focus 
and have a more effective use of modern tools like media 
platforms (YouTube, social media), were the students and 
teachers can find material in more naturalistic and diverse 
settings; however, this last point should be handled with 
care, because the teachers need to find suitable techno-
logies and appropriate material that aligns with the class 
curriculum, which is usually time consuming for the edu-
cator. Other disadvantages emphasized by the research 
was that insufficient teacher training, inefficiency of audio 
tools and materials, and the lack of support by schools’ 
administration (either by lack of infrastructure, tools, etc) 
can hamper the use of visual and audio-visual materials 
in class. 
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More practical research, like the one produced by Kumar 
(2021) focuses on the effects of visual teaching materials 
and resources in the development of English-speaking 
skills in secondary-level students in India. The study had 
an experimental design with a pre-test and a post-test in a 
set of control groups. The results were approached throu-
gh statistical analysis using percentages and frequency 
values on each aspect of evaluation (comprehensibility, 
grammar, vocabulary, and fluency) in addition to the par-
ticipants’ overall performance and perspectives on the 
materials. The findings concluded that participants who 
worked with written-visual material performed better than 
the ones using visual materials exclusively. Positive res-
ponses from the students observed found that written-vi-
sual materials were more memorable, motivating, and fun 
to use, which helped them learn words, speak faster and 
improved their vocabulary and grammar. 

Similar research was conducted by Buckingham and 
Alpaslan (2017). They studied the relationship between 
the completion of Audio-Visual homework and the impro-
vemen3rd-grade Turkish children’s’ speaking assessment 
scores through the comparison of the speaking test sco-
res of an experimental group and a control group. To ob-
tain a valid measurement of the students’ improvement, 
the researchers applied a pre-test and a post-test to both 
groups before and after the visual and audiovisual mate-
rials were applied in the course of the semester. The sco-
res were compared with the results of the control group. 
The study also included observations of the children’s be-
havior and willingness to communicate (WTC) during the 
implementation period. The results showed that, although 
the children began at a comparable level, a significant 
difference in the scores in favor of the experimental group 
was found. Which suggests that the use of visual and 
audio-visual materials had positive impacts on learners. 
The researchers also remarked that “children produced 
fewer hesitations and pauses in their recorded responses 
by the end of the implementation period” (Buckingham & 
Alpaslan, 2017, p. 33). Said results were only visible at the 
end of the study (4 months), inferring that the progress 
was gradual. 

In contrast, the study conducted by Dang, et al (2022), 
which conducted similar methodologies as the two pre-
vious examples (with the implementation of a pre-test and 
a post-test as well as a questionnaire given to an expe-
rimental and control group), focused more on the effec-
tiveness of video recordings on EFL’s college freshmen 
speaking skills and performance in Vietnam. The age and 
educational background of the participants contrast with 
the ones of previous research because all of the student’s 
report having English lessons before entering university. 
Therefore, their methods of language learning are influen-
ced by past experiences and preferences. However, the 
contribution of this research lays on how their findings can 
be implemented on all age groups and proficiency levels. 
Researchers concluded that although both groups began 

with the same speaking ability according to the pre-test 
comparisons, there was a significant difference in the 
post-test results of both groups, showing an improvement 
of the experimental group speaking skills, especially on 
fluency, grammar and vocabulary. The authors infer that 
the opportunity of rehearsal, colleagues’ feedback, time 
for preparation and personal reviews may have contribu-
ted to the positive results. Another factor to highlight is 
that “students aimed to use the target language in real-life 
situations” (Dang, Nguyen, & Nga, 2022, p. 69) and that 
student felt their speaking skills were positively influenced 
by the use of video recording as it also complimented 
abilities like presentation, public speaking and teamwork 
skills. Thus, the benefits could also be obtained if simi-
lar conditions might be applied in the classroom because 
children have greater adaptability to resources and tech-
nology and therefore can get the most out of the learning 
process. 

MATERIALS AND METHODS

This study with two 4th grade classes (experimental and 
control group) aimed to find how the use of visual and 
audiovisual alongside an engaging and mindful teaching 
method could have a positive long-lasting impact on stu-
dents’ speaking skills acquisition and active communica-
tion development in English as a Foreign Language. 

The study used a Mixed Method approach with the 
Convergent Parallel Design (before called Triangulation 
Design) that analyzes both qualitative and quantitative 
data (Creswell, 2012). This research is a quasi-experimen-
tal study, defined as “when individuals are not randomly 
assigned” (Creswell, 2009, p. 146). The study is applied 
to the students of two 4th grade classrooms available to 
the researcher. Qualitative and quantitative instruments 
were applied to collect data during 3 weeks. Before data 
collection started, the researcher contacted the school 
principal, parents, and students to provide information 
about the study and obtain permission. 

The Quantitative data was used to contrast English profi-
ciency of the students through the comparison of a pre-
test and a post-test of the students’ knowledge and do-
minance of pronunciation, fluency, and vocabulary (grade 
A and grade B). The posttest took place at the end of the 
project (4 weeks). In addition, the results were contrasted 
with the survey’s feedback from the students and the infor-
mation obtained in the focus group. 

The participants of the study were children aged 8-9 years 
old from fourth grade (A1 English level) in the 2022-2023 
school year in “Unidad Educativa Ciudad de Cuenca,” a 
public school in the city of Cuenca. A total of 36 students 
participated for the two groups sampled. Grade B (control 
group) had 18 participants, with 10 boys and 8 girls and 
group C (experimental group) had 18 participants, with 9 
boys and 9 girls. The only inclusion criterion was the con-
sent of participation of parents and kids since they were 
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intact groups (Mackey & Gass, 2005). If the guardians of 
a student decided to abstain from participating, the data 
obtained of said children were omitted from the analysis. 
It did not mean that they were excluded from the activi-
ties developed during the class. In order to ensure the 
learners’ right to anonymity, their real names were kept 
confidential; instead, codes were used. 

Pre-test and post-test: An adaptation of the A1 Movers 
Cambridge Speaking test (Cambridge English, 2022) was 
applied. It is scored over 100 points and measures five 
aspects on a scale of 1 to 4; each aspect is measured out 
of 20 points. The same test was taken before the interven-
tion started (pre-test) and after it concluded (post-test). 
The data obtained from the examinations was compared. 

Checklist and Unit Perception Questionnaire: The 
Motivation and Attitudes toward Learning English Scale 
for Children (MALESC)  (Carreira, 2006) was adapted to 
measure two of five variables corresponding to intrinsic 
motivation and anxiety. 

Focus Group: As focus groups are designed to obtain the 
sincere perceptions, motivations, concerns or opinions of 
the participants, they should be conducted in a non-threa-
tening environment that allows children to be in a safe and 
comfortable environment (Gibson, 2007). Therefore, the 
discussion was conducted in their native language for a 
more fluent conversation in the timespan of maximum 20 
minutes, in order to do so, four students were selected 
randomly from the experimental group at the end of the in-
tervention. Correspondingly, open ended questions were 
used to enable the feedback of learners’ perspectives of 
the methods and strategies implemented.

First the researcher obtained the consent of school autho-
rities and legal guardians of the participants. Once this 
step was concluded the teacher applied the pre-test to 
the students in order to measure their knowledge on the 
subject before starting the treatment. After evaluating their 
level of speaking competence, a two-hour three-week tea-
ching program with each group (control and experimen-
tal) was implemented, both groups received the same 
lessons, being the only difference, the type of didactic 
material used with each group. The experimental group 
worked with various audiovisual material while the control 
group with the textbook. Clear instructions were given to 
learners before administering each task in the classroom 
with the sample of students. Once the treatment ended, 
the researcher conducted the students’ motivational test 
and the post-test (to contrast and compare it with the pre-
test). Later, four children from the treatment group, cho-
sen at random participated in a recorded open-question 
interview (focus group), where they shared their percep-
tions of the applied methodology. These interviews were 

conducted in the participants’ native language for more 
reliable feedback. Concluding data collection, the re-
searcher generated the statistical analysis of the results 
between the pre-test and post-test and the relationship 
between the interaction levels of the students with their 
motivation shown through the quantitative and qualitative 
data collection. The results of each group were compared 
to each other to determine the influence of visual and au-
dio-visual materials in contrast to a traditional approach. 

To analyze the quantitative data, the researcher used 
the Explanatory Design Analysis proposed by Creswell 
(2012) and due to the size of the groups, the non-para-
metric Mann Whitney U test was used. The quantitative 
survey (pretest-posttest contrast) first compared the con-
trol group to the experimental group concerning their 
previous knowledge and performance (pre-test). Once 
the post-test was also completed, both evaluations were 
compared to determine the improvement of the students 
in regard to grammar, vocabulary, pronunciation, fluency, 
and interaction. The results of both groups were contras-
ted to analyze the difference in performance between the 
two. The t-Student test was used for related samples to 
compare the pre and post-test.  The Repeated Measures 
ANOVA (RM ANOVA) was used to determine the influence 
of factors on student performance. The results are expres-
sed through measures of central tendency and dispersion. 

Learners’ interventions during the focus group were audio 
recorded, transcribed, and translated. As it was aforemen-
tioned, to avoid misinterpretations the focus group was 
conducted in Spanish since language skills play a pro-
minent role in the interview dynamics so the interviewee 
can develop and elaborate on what he or she wants to 
communicate (Marschan & Reis, 2004). Later, the resear-
cher performed a rigorous thematic analysis in an attempt 
to produce trustworthy and insightful findings (Braun & 
Clarke, 2006). The analysis considered two aspects: par-
ticipants’ perceptions and preferences in class materials 
and the methodology used. Other patters patterns like en-
joyment and motivation were also recognized.

RESULTS AND DISCUSSION 

The investigation began with the analysis of motivation 
and anxiety present in the students at the end of the in-
tervention. When comparing the motivation and anxiety 
present in the contrast between the experimental and 
control group at the end of the intervention, a significant 
difference was identified, specifically in anxiety (U= 87.5; 
p = 0.029). As can be seen in figure1 the control group 
(M=2.27; SD=0.84) manifested anxiety to a significant-
ly higher extent than the experimental group (M=1.69; 
SD=0.46), while intrinsic motivation was similar between 
both groups. 
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Figure 1. Anxiety and intrinsic motivation between groups.

The anxiety and intrinsic motivation of the students presented slight relationships with their development of the ability to 
speak in English. Anxiety had a negative impact (rs= - 0.281; p = 0.048) meaning that, the greater the anxiety, the lower 
the performance. On the other hand, intrinsic motivation had a positive influence (rs = 0.257; p = 0.049); in other words, 
the greater the motivation, the greater the performance (Table 1).

Table 1. Correlation between motivation and anxiety with developing speaking skills.

    Total speaking post test

Anxiety
rs -0,281*

p 0,048

Intrinsic Motivation
rs 0,257*

p 0,049

Note: *p (<0.05)

Pre and Post-test

According to the Cambridge test, the evaluation of speaking ability before the intervention showed that both groups 
presented deficiencies with similar scores (U=6.23; p<0.01). The control group got a mean score of 15.56/100 (SD= 
13.09) in contrast of the experimental group that presented an average score of 20.22/100 (SD=11.86), which enabled 
the development of the investigation. At the end of the intervention, the final scores were significantly different (U=23.5; 
p <0.01). The control group increased its score to 28.3/100 (SD=14.93) while the experimental group reached the final 
mean score of 56.5. /100 (SD= 11.9).

Figure 2. Total Score pre-test y pos- test – control and experimental group.
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Likewise, when comparing the different aspects of the ability to speak in English, no significant differences were iden-
tified before the intervention while after the intervention the differences were important (p<0.01). There were at least 4 
points of difference between the control group and the experimental group in the post test, the aspect with the greatest 
difference was the vocabulary with a mean difference between groups of 7.05 points. At the end of the investigation, 
the experimental group obtained a higher score than the control group by 28.22 (Table 2).

Table 2. Speaking Aspects pre y post test.

  Pre test Post test

  Control group Experimental 
group U Control group Experimental 

group U

  Mean SD Mean SD (p) Mean SD Mean SD (p)

Grammar 2,44 2,23 3,44 2,31 119,500 
(0,171) 4,44 2,48 11,11 2,40 8 , 0 0 * 

(0,000)

Vocabulary 2,33 2,11 3,39 2,28 119,000 
(0,165) 4,56 2,68 11,61 2,48 9 , 0 0 * 

(0,000)

Pronunciation 3,11 2,83 4,67 2,66 109,000 
(0,090) 5,50 3,37 11,00 2,52 3 2 , 0 0 * 

(0,000)

Fluency 3,72 3,23 4,28 2,85 144,000 
(0,566) 7,28 3,97 11,33 2,50 7 1 , 0 0 * 

(0,004)

Interaction 3,94 3,19 4,44 2,81 139,000 
(0,463) 6,50 3,00 11,44 2,50 3 3 , 5 0 * 

(0,000)

Note: *p (<0.05)

Both the experimental and control group revealed a significant improvement in their learning process (p<0.01). However, 
the control group increased from 2.00 to 3.56 points, with special progress in fluency while the experimental group in-
creased their knowledge in the five aspects evaluated between 6.3 and 8.2 points, mainly in vocabulary and grammar 
(Table 3).

Table 3.  Difference (Learning Process).

  Control group Experimental group

  Difference 
(Post test - Pretest) t p Difference 

(Post test - Pretest) t p

Grammar 2,00 -5,40 <0.01 7,67 -13,28 <0.01

Vocabulary 2,22 -5,66 <0.01 8,22 -13,64 <0.01

Pronunciation 2,39 -4,98 <0.01 6,33 -10,56 <0.01

Fluency 3,56 -5,71 <0.01 7,06 -11,61 <0.01

Interaction 2,56 -4,98 <0.01 7,00 -10,58 <0.01

Total 12,72 -6,23 <0.01 36,28 -13,54 <0.01

It was identified that all the students of the experimental group increased by at least one point in the total ability to speak 
in English while the control group had 14 students who had positive changes and the remaining four students kept the 
same scores or even decreased their ability compared to the Pre-test.
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Figure 3. Changes in total score.

When executing the ANOVA of repeated measures, it was determined that the learning process measured in time had 
an intervention of 36.4% on the students. The interaction between the treatment group to which the methodology was 
applied and the factor influenced 8.4% of the value and the effect between subjects that the audiovisual material ge-
nerated on the performance of the students in the ability to speak was 16.4%. This model had an acceptable fit (R2= 
0.523) (Table 4).

Table 4. Repeated measures ANOVA.

  Cases Sum of 
Squares df Mean Square F p η²

Within Subjects 
Effects

Learning process 10804.5 1 10804.50 211.6 < .001 0.364

Learning process ✻ 
Group 2496.9 1 2496. 9 48.9 < .001 0.084

Residuals 1735.6 34 51.0      

Between Sub-
jects Effects

Group 4867.6 1 4867. 6 16.95 < .001 0.164

Residuals 9766.6 34 287.2      

Focus Group

The discussions maintained with the children focused on 2 aspects; participants’ perceptions and preferences in class 
materials and the methodology used. In the first part of the conversation, the children were asked what was their opinion 
of the classes and to justify it. The responses and comments given by the students could be categorized in three types: 
genuine enjoyment, usefulness of the classes, and general perception about learning the language (figure 4) The majority 
of the students expressed a positive view of the English classes as well as the methodology and materials (audio-visual) 
used for each lesson; this was expressed as genuine enjoyment while learning English, some examples of responses are: 
“I like the games and songs in English (class)” (FGS3) or “It helps me learn and if I want to go to other countries I can 
communicate” (FGS1).It is important to mention that all students liked the method and enjoyed the lessons.

Figure 4. Perspective of English classes.
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On the second part of the focus group, students discussed their preferences of materials used in class to learn English. 
While most of the students in the group showed  preference for visual and audio-visual materials being movies, songs, 
and videos the most commonly mentioned are shown in Figure 5, dynamic activities like games or teamwork were also 
mentioned.

Figure 5. Word cloud of preferred materials.

Comparison between Qualitative and Quantitative Data

When comparing the results of both the quantitative and qualitative data (Table 5) it was determined that both the 
experimental and control group maintained or improved their performances in vocabulary grammar and fluency inde-
pendently of the method applied; in addition, the MALESC test didn’t show a significant difference on the intrinsic moti-
vation. However, this last result gets contradicted by the data obtained in the focal groups, that show that 1) the control 
group was extrinsically motivated (concentrating in the advantages of learning a language) and only showing a modest 
development on speaking skills (emphasized on fluency) and 2) the experimental group was intrinsically motivated, 
focusing more on the enjoyment generated by the types of activities used in the learning process and the environment 
generated during class, getting an overall improvement in the development of speaking skills. Regarding the qualitative 
data, the information was collected from the focus group of students who belong only to the experimental group since 
they were the ones with whom the methodology was applied, so, it is important to mention that they showed a wide 
range of preferences on material implemented in language acquisition, which may have influenced the significant im-
provement in their process, particularly in grammar and pronunciation 

Table 5. Comparison of qualitative and quantitative results.

Quantitative Results

Experimental G. increased by at least one point in the total ability to speak in English (interaction, fluency, pronun-
ciation, vocabulary, and grammar)

Control G. Some students underperform in aspects like interaction and pronunciation

Qualitative Results: 

Qualitative results cannot be compared since these were obtained only from the experimental group; however, it is wor-
th mentioning that part of the results of the interviews showed a personal enjoyment of the classes, where the students 
exhibited preferences over the methodology applied rather than the traditional.

Regarding the first research question related to the effects of using visual and audiovisual materials on speaking skills 
development in the EFL classroom, the present study demonstrates that despite the fact that the two groups had a simi-
lar initial performance, the analysis showed that the implementation of visual and audiovisual materials in class is related 
to the total English-speaking score and could generate emotional and cognitive benefits for the students. Furthermore, 
the results obtained in this study are similar to the one conducted by Alsaraireh (2022) who states in the results that 
students with a happy mindset were more successful and used more learning techniques, additionally they were driven 
to study and had specified language development ideals for themselves. This is also justified in the present study by the 
fact that anxiety was significantly lower on the experimental group (who incremented their score by 36.28 points) in con-
trast to the control group (increase of 12.74 points), which answers the second and third research questions regarding 
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the effects over communication, participation and percep-
tion of learners about the applied methodology. The study 
also shows a relationship between the intrinsic motivation 
having a positive, and higher, impact on the experimental 
group in contrast to the control group, who was extrinsi-
cally motivated. In the same way, audio-visual materials 
demonstrate their benefits above all in factors such as 
vocabulary, that was significantly higher in the experimen-
tal group, inferring that the availability of a greater range 
of materials could increase the development of speaking 
skills, especially vocabulary and grammar. These results 
mirror those of the study conducted by Kathirvel and 
Hashim (2020) that states that audio-visual materials have 
been contributing language learning, especially in impro-
ving speaking skills. In the present study it was demons-
trated that the implementation of Audio-Visual materials 
allowed to create an interactive, fun and most importantly, 
effective language instruction to students.

Results of this study also showed that the methodology 
used with the experimental group influenced the impro-
vement of 36.4% in the students’ performance, and the 
group itself had an influence of 16.4% over the final score; 
along the same lines are the results of Kumar (2021) that 
had an experimental nature with a design with a pre and 
posttest in a set of control groups like the one used in the 
present study. The results of Kumar´s study yielded posi-
tive responses from the students since the written-visual 
materials were fun, motivating, and consequently memo-
rable, which helped students to learn words, speak faster, 
and improve vocabulary and grammar which is also de-
monstrated in the present study, since the interaction of 
the learning process with the treatment group influenced 
the final performance by 8.4%.

Qualitative data also showed that audiovisual materials 
have a positive effect over students’ participation and mo-
tivation; these results can be compared to the research 
by Buckingham and Alpaslan, which remarks that “chil-
dren had fewer hesitations and pauses in their recor-
ded responses by the end of the implementation period” 
(Buckingham & Alpaslan, 2017, p. 33), inferring that the 
improvement progress was gradual as were the results 
obtained in this study. 

CONCLUSIONS

The purpose of this research was to examine the effect of 
visual and audiovisual materials over the speaking skills of 
young learners as well as to find out their perceptions and 
emotions towards the methodology implemented. After 
conducting the study, its valid to say that the research 
fulfilled its purpose and demonstrated that audio-visual 
materials have been contributing to both educators and 
learners in the language learning process, especially in 
improving speaking skills (Kathirvel & Hashim, 2020).  

By implementing audiovisual materials educators can 
create a supportive learning environment where students 

feel confident and enjoy the activities and most important 
of all can develop their speaking skills by lowering the 
affective filter factors like anxiety, judgment, low self-con-
fidence through meaningful interaction, tasks, and mate-
rials rather than on learning rules (Shehadeh, Ali, 2020).

Through the instruments applied in this study, it was pos-
sible to identify that there are emotional and cognitive be-
nefits on students. It is also important to mention that the 
levels of anxiety were significatively reduced in the expe-
rimental group, and that there is a relationship between 
the affective factors and the student’s performance. Even 
though both groups showed an improvement, the experi-
mental group had a notable development, especially on 
vocabulary retention, so it can be inferred that the use of 
audio-visual materials improves the retention of words.

Findings also revealed that participants enjoyed the use 
of audio-visual materials and that their perception is that 
they learn faster and that this allows them to interact and 
communicate better. Even so educators should consider 
that creating or searching for the right audio-visual mate-
rials for each lesson can be time consuming and knowing 
the age, level and context of students in advance is im-
portant to meet the purposes.

It is also important to recognize that the study had its li-
mitations; among them there are the time available for 
the study and application of the methodology.  Further 
research should apply the methodology during an entire 
semester. Regarding the focus group, it is suggested that 
the person conducting the interview is not the investigator 
in order to obtain unbiased answers due to the familiarity 
of the participants with the researcher. More research on 
the application of audiovisual materials to improve spea-
king skills is also recommended because most EFL stu-
dents have speaking difficulties; likewise, the criteria to 
select the audio-visual materials could be given more at-
tention for upcoming studies.
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