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Ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb en la 
enseñanza de física

Kolb’s Experiential Learning Cycle in the Teaching of 
Physics

La educación ha estado en constante desarrollo con el transcurso 
de los años, y la evolución de la información ha suscitado nuevas 
estrategias metodológicas. En dicho contexto, el presente trabajo 
se realizó con el objetivo de evaluar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje generados a través del uso metodológico del ciclo 
de aprendizaje experiencial de Kolb, metodología de enseñanza 
basada en los estilos de aprendizaje propuestos por Peter Honey 
y Alan Mumford. El enfoque de investigación fue de carácter 
cualitativo, en donde, para la recolección de información se utilizó 
un cuestionario de estilos de aprendizaje, además, de un diario de 
campo y una entrevista con preguntas estructuradas, en el cual, 
los estudiantes indicaron las experiencias vividas, los procesos 
desarrollados, las sensaciones y emociones obtenidas con respecto 
a las actividades realizadas en clase. Dichas técnicas de recolección 
de información fueron analizadas mediante el programa NVivo, 
obteniendo diferentes categorías de análisis, en donde, se estudió 
los contextos en las que fueron utilizadas. Los resultados de la 
investigación denotan que el ciclo de Kolb originó aprendizajes 
significativos en un ambiente dinámico y creativo, en el que se 
potencializó diferentes habilidades del pensamiento, e inclusive se 
logró una motivación de los estudiantes ante la ciencia. 

Palabras clave: ciclo de Kolb; enseñanza; estilos de aprendizaje; 
física; motivación
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Abstract

Education has undergone constant development over the years, and the evolution 
of information has given rise to new methodological strategies. In this context, the 
present work was carried out with the objective of evaluating the teaching and 
learning processes generated through the methodological use of Kolb’s experiential 
learning cycle, a teaching methodology based on the learning styles proposed by 
Peter Honey and Alan Mumford. The research approach was qualitative nature, 
where, to collect information, a learning styles questionnaire was used, in addition, a 
field diary and an interview with structured questions, in which the students indicated 
their experiences, the processes developed, the sensations and emotions obtained 
with respect to the activities carried out in class. These information collection 
techniques were analyzed using the NVivo program, obtaining different categories 
of analysis, in order studied the contexts in which they were used. The results of the 
research denote that the Kolb cycle originated significant learning in a dynamic and 
creative environment, in which different thinking skills were enhanced, was achieved 
student motivation towards science.

Keywords:  Kolb’s cycle; teaching; learning styles; physics; motivation

Introducción

La sociedad en su desarrollo tiene diferentes aristas para analizar, una de ellas 
es la educación, en donde el objetivo principal es formar a los seres humanos en 
aspectos científicos y morales. La educación es de gran importancia en el desarrollo 
de la población en diferentes contextos como la gerencia, el emprendimiento y 
la innovación, del desarrollo en general y en particular del desarrollo humano; lo 
cual implica una constante revisión de los sistemas educativos (Rincón et al., 2022). 
Debido a la importancia de la misma, mejorar los procesos de formación es una 
tarea diaria en todo el mundo.
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Según un estudio realizado enfocado en los principales problemas de la educación 
ecuatoriana, se manifiesta que el analfabetismo, la privatización de la educación y 
la deserción escolar tienen gran impacto en la sociedad (Rengifo & Espinoza, 2019).

En ese orden de ideas, es importante mencionar que, en los sistemas educativos, 
específicamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la motivación de los 
estudiantes hacia las clases desarrolladas no tiene gran impacto. En la actualidad, 
se sigue optando por una educación tradicional, en donde el principal actor es el 
profesor transmitiendo conocimientos sin involucrar los razonamiento o ideas de los 
alumnos.

En función de lo mencionado anteriormente, es necesario buscar estrategias 
de enseñanza que llamen la atención de los estudiantes, y puedan garantizar su 
aprendizaje, más aún, si los temas de clase tienen una relación con las áreas de 
ciencias naturales y ciencias exactas, en donde, en ciertos casos, los tópicos pueden 
llegar a ser casi imposibles de comprender en ambientes de aprendizaje poco 
agradables. 

En ese orden de ideas, las metodologías activas de enseñanza y aprendizaje 
pueden tener un aporte significativo en la motivación de los estudiantes durante 
las sesiones de clase, ya que fortalecen el desarrollo de destrezas y habilidades, 
fomentando el pensamiento lógico-crítico logrando así una cultura de investigación 
(Bayas, 2024).

Estudiar las diferentes innovaciones y cambios en la metodología de enseñanza invita 
a la reflexión de todos los actores involucrados en la educación, requiere detenerse para 
analizar y socializar cómo la pedagogía se debe adaptar a los desafíos que se presentan 
con la evolución de la información y la tecnología (Ordoñez et al., 2024). 

En el contexto antes mencionado, las estrategias de enseñanza favorables para 
los estudiantes deben hacer énfasis en diferentes actividades prácticas, en donde se 
generen ideas, debates, razonamientos, tanto del docente, como de los alumnos. 
Asimismo, esto permitirá obtener acciones que produzcan en el estudiante diferentes 
experiencias y las pueda relacionar con los conceptos de la asignatura en cuestión, y 
así lograr aprendizajes a largo plazo y no memorísticos, además, se puede conjugar 
el estudio de los contenidos teóricos de asignaturas con información sobre el mundo 
laboral, lo cual les facilitaría seleccionar sus estudios en el futuro (Pons & Soto, 2020).

En el entorno de enseñanza y aprendizaje de la física no basta con transmitir 
únicamente ecuaciones y que éstas sean aprendidas de memoria; al contrario, la 
física es una ciencia natural, experimental, en donde para comprender los diferentes 
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conceptos, no basta con fórmulas y solución de ejercicios, más bien, se necesita 
realizar actividades prácticas y actividades experimentales, para englobar los 
diferentes fenómenos y así aplicarlos, e inclusive relacionarlos con la vida cotidiana.   

Se puede mencionar que, desde el punto de vista de los estudiantes, la física 
generalmente es clasificada como aburrida y de difícil entendimiento, uno de los 
factores que contribuyen a esta percepción se vincula con la práctica docente que, 
en la mayoría de las veces, se prioriza por el uso continuo y sistemático de fórmulas, 
leyes y conceptos científicos, sin plantear relaciones con la realidad de los estudiantes 
(Ribeiro et al., 2018).

Las actividades experimentales tienen un aspecto fundamental en el proceso 
de aprendizaje de las ciencias, ya que complementan la base teórica, además, 
proporcionan a los estudiantes diferentes habilidades, destrezas permitiéndoles 
desarrollar conceptos científicos más precisos (Pavón et al., 2019).

Agregando a lo anterior, el desarrollo de habilidades del pensamiento es de gran 
importancia ya que aportan herramientas cognitivas a los estudiantes para la toma 
de decisiones y mejorar diferentes capacidades en la solución de problemas (Pedraja 
& Rodríguez, 2023).

Atendiendo a lo antes mencionado, la propuesta para la presente investigación 
es la aplicación de una metodología basada en el aprendizaje experiencial (ciclo 
de Kolb) y su relación con los estilos de aprendizaje, para explicar la temática en 
cuestión, la cual fue el principio de Arquímedes. El aprendizaje experiencial está 
basado en el constructivismo aplicado a la educación, en donde, la información 
proveniente de los sentidos generada por un proceso activo de integración con 
base en el conocimiento previo (Cardona & Trejos, 2020).

En el ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb los estudiantes inician con una 
experiencia, la cual puede ser una dinámica, una simulación, un experimento, 
etc., luego el docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre lo ocurrido en la 
experiencia y a partir de aquello se desarrolla los nuevos modelos o teorías que se 
desean conocer para, finalmente, pensar en una aplicación del nuevo aprendizaje y 
relacionarlo con cualquier situación real (Arancibia et al., 2008).

En relación a los estilos de aprendizaje, Peter Honey y Alan Mumford en 1988 
partieron de las bases de Kolb para desarrollar una clasificación de estilos de 
aprendizaje, llegando a la conclusión que hay cuatro estilos, los cuales corresponden: 
activo, reflexivo, teórico y pragmático. Estos son los enfoques de aprendizaje 
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que las personas prefieren naturalmente y recomiendan que, para maximizar el 
aprendizaje personal, cada alumno debe entender su estilo de aprendizaje y buscar 
oportunidades para aprender usando determinado estilo (Mera & Amores, 2017)

En el contexto antes mencionado, se pudo validar la metodología planteada, 
es decir, encontrar argumentos que indiquen cuan factible resulta aplicar el ciclo 
de aprendizaje experiencial de Kolb en la enseñanza de la física. Además, conocer 
la relación de los estilos de aprendizaje de cada estudiante con las diferentes 
actividades que se proponen en las etapas del ciclo de aprendizaje experiencial de 
Kolb. 

Finalmente, al proponer dicha metodología se buscó cambiar el enfoque de la 
educación tradicional en la enseñanza de la física, es muy pertinente para todos los 
docentes poderla implementar en cada una de las clases, adaptarla a las diferentes 
realidades o contextos en donde realicen su labor profesional.

Metodología

En la presente sección se detallarán las diferentes estrategias y procedimientos 
que se utilizaron para la respectiva búsqueda de la información; es decir, el plan de 
acción a seguir en la investigación. 

Enfoque de la Investigación

En los procesos de enseñanza y aprendizaje generados en los sistemas educativos 
influyen varias aristas para el análisis, las cuales involucran acciones cuantitativas y 
cualitativas. La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo ya que, lo más 
importante a rescatar, son los procesos desarrollados, los comportamientos, actitudes, 
experiencias, sensaciones y emociones que se generen en los estudiantes durante 
el desarrollo de la clase con la metodología del ciclo de aprendizaje experiencial de 
Kolb. 

Área de Estudio

La presente investigación se desarrolló en la unidad educativa particular Dos 
Hemisferios, ubicada en San Antonio de Pichincha (Quito - Ecuador) con los 
estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado, un total de 20 
alumnos. Muestra seleccionada en función de la temática planteada en el tema de 
investigación, en este caso el principio de Arquímedes.  

6



7

ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20

Técnicas de recolección de información

Las técnicas de recolección de datos son los mecanismos utilizados para reunir y 
registrar la información requerida. En el presente trabajo de investigación, en donde, 
se analizaron diferentes variables con un enfoque cualitativo, se optó por utilizar 
las técnicas de observación participante y la entrevista. En ese orden de ideas, la 
observación se utilizó para visualizar las actitudes, procedimientos, comportamientos, 
sensaciones, experiencias y emociones generadas en los estudiantes durante el 
progreso de la clase; mientras que para la entrevista se elaboraron preguntas guía, 
las cuales ayudaron en la obtención de las diferentes categorías de análisis para 
establecer el contexto en el que fueron utilizadas. 

Instrumentos de recolección de información

Los instrumentos de recolección de la información son los recursos utilizados para 
realizar el registro de los datos. En la presente investigación se utilizó el cuestionario 
y el diario de campo, instrumentos diligenciados por los estudiantes. 

En el contexto antes mencionado, para el presente trabajo de investigación se utilizó 
un cuestionario estandarizado (CHAEA), el cual permitió realizar una caracterización 
de los estilos de aprendizaje en los estudiantes. Además, con el objetivo de evaluar 
la temática propuesta para la clase, es decir, el principio de Arquímedes, se realizó un 
cuestionario de base estructurada con diferentes aspectos de la temática de física; 
mientras que el diario de campo permitió registrar las experiencias vividas por los 
estudiantes, los procedimientos realizados, las sensaciones y emociones generadas, 
además de los comportamientos y actitudes desarrolladas en el proceso de clase. 
En este caso, dicho instrumento fue organizado en función de las etapas del ciclo de 
aprendizaje experiencial de Kolb.

Procedimiento para el Análisis de la Información

Primer momento:

Se realizó la caracterización de los estilos de aprendizaje de cada estudiante del 
segundo año de bachillerato, allí se aplicó el cuestionario CHAEA. Los resultados 
que arrojó dicho instrumento fueron las predominancias en los estilos de aprendizaje: 
activo, reflexivo, teórico y pragmático. En función de los mismos, se diseñó y ejecutó 
la planificación de clase basada en el ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb, 
estableciendo relaciones con los estilos de aprendizaje predominantes en cada 
estudiante.   
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Segundo momento:

En el desarrollo de la clase y con la ayuda de un diario de campo cada estudiante 
redactó las experiencias vividas, los procedimientos realizados, las sensaciones 
y emociones generadas en el desarrollo de la clase, además de las actitudes y 
comportamientos relacionados en cada etapa del ciclo de Kolb.  

La información obtenida en los diarios de campo fue analizada, en primera 
instancia, mediante el programa NVivo. De este proceso se obtuvieron las diferentes 
categorías de análisis, en donde se proyectaron el contexto en el que se utilizaron.

Tercer momento:

Finalizado el proceso de clase, el siguiente punto fue el desarrollo del cuestionario 
por parte de los estudiantes, instrumento que diligenciaron los estudiantes al 
siguiente día de la clase desarrollada; el cual evaluó los conceptos, definiciones y 
diferentes características aprendidas en relación al principio de Arquímedes. Para el 
análisis del cuestionario se realizó una evaluación individual de preguntas correctas 
e incorrectas, por parte de cada estudiante.

Cuarto momento:

Finalmente, se realizó una entrevista con preguntas previamente estructuradas, 
las cuales relacionaron el contexto global de la metodología de la clase. Para el 
análisis de las mismas, se procedió de igual manera que en el diario de campo, es 
decir, en primera instancia se filtraron los datos a través del programa NVivo para 
lograr establecer las diferentes categorías de análisis para finalizar con diferentes 
generalizaciones. 

Planificación del proceso de clase

La metodología del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb establece cuatro 
etapas: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 
experimentación activa (Rodríguez et al., 2022).

Experiencia concreta

Se empezó con las actividades planificadas en la etapa de experiencia concreta, 
en donde se realizó un experimento relacionado con la flotación de un limón; 
primero con cáscara y luego sin ella (materiales que previamente los estudiantes 
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habían obtenido). Luego de la actividad descrita anteriormente, como parte de la 
experiencia concreta los estudiantes también interactuaron con dos simulaciones 
virtuales en la plataforma eduMedia en donde, se pudo observar la flotación o 
hundimiento de ciertos materiales en diferentes fluidos.

Observación reflexiva 

En la segunda etapa del ciclo de Kolb se plantearon preguntas de lo sucedido 
en las actividades desarrolladas, en donde los estudiantes compartieron los análisis, 
detalles y conclusiones de las actividades realizadas en la experiencia concreta. 

Conceptualización abstracta

Para dar inicio a la tercera etapa del ciclo de Kolb se proyectó un video el cual hacía 
referencia a la historia del principio de Arquímedes, con el objetivo de involucrar 
a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además, plantear el 
enfoque histórico de la temática en cuestión.  

A continuación, se realizó las diferentes explicaciones del tema teniendo como 
base la participación de los estudiantes en las reflexiones y análisis realizados en la 
etapa de observación reflexiva. 

Experimentación activa

Finalmente, en la cuarta etapa del ciclo de Kolb se planteó un ejemplo del 
principio de Arquímedes, dando así origen a la pregunta planteada por el docente; 
¿en qué situaciones o ejemplos cotidianos está presente el tema de física? Los 
estudiantes plantearon diferentes aplicaciones cotidianas con la temática, además, 
realizaron una simulación virtual en la página web Phet, la cual comprobó la teoría 
con la práctica. Finalizando de esta manera el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Resultados

Caracterización de los estilos de aprendizaje

Estilo activo

Las personas con este estilo de aprendizaje son muy dinámicas, les gusta 
enfrentarse a nuevos retos, siempre mantienen una actitud abierta y entusiasta; ellos 
primero actúan y luego piensan (Guzmán & Valdez, 2021).
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Estilo reflexivo

Las personas con este estilo de aprendizaje son meticulosas, realizan un análisis 
de todos los parámetros antes de tomar decisiones, prefieren observar y cuando 
están seguros de lo que van hacer, ahí actúan (Hernández et al., 2016).

Estilo teórico  

Las personas con un estilo de aprendizaje teórico desean conocer las conjeturas, 
es decir, la información que hay detrás de una actividad, son muy perfeccionistas y 
tratan de darle un sentido lógico y secuencial a todas las actividades (Loor & Alarcón, 
2021).

Estilo pragmático 

Las personas con este estilo de aprendizaje prefieren la aplicación, es decir, en 
donde se emplea lo aprendido. Tienen curiosidad en saber cómo llevar lo estudiado 
a su día a día, un aspecto importante a considerar es que tienen el pensamiento de 
que si funciona es bueno (Villagómez et al., 2024)las cuales ayudaron en la obtención 
de las diferentes categorías de análisis para establecer el contexto en el que fueron 
utilizadas. 

Instrumentos de recolección de información

Los instrumentos de recolección de la información son los recursos utilizados para 
realizar el registro de los datos. En la presente investigación se utilizó el cuestionario 
y el diario de campo, instrumentos diligenciados por los estudiantes. 

En el contexto antes mencionado, para el presente trabajo de investigación se utilizó 
un cuestionario estandarizado (CHAEA), el cual permitió realizar una caracterización 
de los estilos de aprendizaje en los estudiantes. Además, con el objetivo de evaluar 
la temática propuesta para la clase, es decir, el principio de Arquímedes, se realizó un 
cuestionario de base estructurada con diferentes aspectos de la temática de física; 
mientras que el diario de campo permitió registrar las experiencias vividas por los 
estudiantes, los procedimientos realizados, las sensaciones y emociones generadas, 
además de los comportamientos y actitudes desarrolladas en el proceso de clase. 
En este caso, dicho instrumento fue organizado en función de las etapas del ciclo de 
aprendizaje experiencial de Kolb.

10



11

ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20

Procedimiento para el análisis de la información

Primer momento:

Se realizó la caracterización de los estilos de aprendizaje de cada estudiante del 
segundo año de bachillerato, allí se aplicó el cuestionario CHAEA. Los resultados 
que arrojó dicho instrumento fueron las predominancias en los estilos de aprendizaje: 
activo, reflexivo, teórico y pragmático. En función de los mismos, se diseñó y ejecutó 
la planificación de clase basada en el ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb, 
estableciendo relaciones con los estilos de aprendizaje predominantes en cada 
estudiante.   

Segundo momento:

En el desarrollo de la clase y con la ayuda de un diario de campo cada estudiante 
redactó las experiencias vividas, los procedimientos realizados, las sensaciones 
y emociones generadas en el desarrollo de la clase, además de las actitudes y 
comportamientos relacionados en cada etapa del ciclo de Kolb.  

La información obtenida en los diarios de campo fue analizada, en primera 
instancia, mediante el programa NVivo. De este proceso se obtuvieron las diferentes 
categorías de análisis, en donde se proyectaron el contexto en el que se utilizaron.

Tercer momento:

Finalizado el proceso de clase, el siguiente punto fue el desarrollo del cuestionario 
por parte de los estudiantes, instrumento que diligenciaron los estudiantes al 
siguiente día de la clase desarrollada; el cual evaluó los conceptos, definiciones y 
diferentes características aprendidas en relación al principio de Arquímedes. Para el 
análisis del cuestionario se realizó una evaluación individual de preguntas correctas 
e incorrectas, por parte de cada estudiante.

Cuarto momento:

Finalmente, se realizó una entrevista con preguntas previamente estructuradas, 
las cuales relacionaron el contexto global de la metodología de la clase. Para el 
análisis de las mismas, se procedió de igual manera que en el diario de campo, es 
decir, en primera instancia se filtraron los datos a través del programa NVivo para 
lograr establecer las diferentes categorías de análisis para finalizar con diferentes 
generalizaciones. 
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Planificación del proceso de clase

La metodología del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb establece cuatro 
etapas: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 
experimentación activa (Rodríguez et al., 2022).

Experiencia concreta

Se empezó con las actividades planificadas en la etapa de experiencia concreta, 
en donde se realizó un experimento relacionado con la flotación de un limón; 
primero con cáscara y luego sin ella (materiales que previamente los estudiantes 
habían obtenido). Luego de la actividad descrita anteriormente, como parte de la 
experiencia concreta los estudiantes también interactuaron con dos simulaciones 
virtuales en la plataforma eduMedia en donde, se pudo observar la flotación o 
hundimiento de ciertos materiales en diferentes fluidos.

Observación reflexiva 

En la segunda etapa del ciclo de Kolb se plantearon preguntas de lo sucedido 
en las actividades desarrolladas, en donde los estudiantes compartieron los análisis, 
detalles y conclusiones de las actividades realizadas en la experiencia concreta. 

Conceptualización abstracta

Para dar inicio a la tercera etapa del ciclo de Kolb se proyectó un video el cual hacía 
referencia a la historia del principio de Arquímedes, con el objetivo de involucrar 
a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además, plantear el 
enfoque histórico de la temática en cuestión.  

A continuación, se realizó las diferentes explicaciones del tema teniendo como 
base la participación de los estudiantes en las reflexiones y análisis realizados en la 
etapa de observación reflexiva. 

Experimentación activa

Finalmente, en la cuarta etapa del ciclo de Kolb se planteó un ejemplo del 
principio de Arquímedes, dando así origen a la pregunta planteada por el docente; 
¿en qué situaciones o ejemplos cotidianos está presente el tema de física? Los 
estudiantes plantearon diferentes aplicaciones cotidianas con la temática, además, 
realizaron una simulación virtual en la página web Phet, la cual comprobó la teoría 
con la práctica. Finalizando de esta manera el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Resultados

Caracterización de los estilos de aprendizaje

Estilo activo

Las personas con este estilo de aprendizaje son muy dinámicas, les gusta 
enfrentarse a nuevos retos, siempre mantienen una actitud abierta y entusiasta; ellos 
primero actúan y luego piensan (Guzmán & Valdez, 2021)

Estilo reflexivo

Las personas con este estilo de aprendizaje son meticulosas, realizan un análisis 
de todos los parámetros antes de tomar decisiones, prefieren observar y cuando 
están seguros de lo que van hacer, ahí actúan (Hernández et al., 2016).

Estilo teórico  

Las personas con un estilo de aprendizaje teórico desean conocer las conjeturas, 
es decir, la información que hay detrás de una actividad, son muy perfeccionistas y 
tratan de darle un sentido lógico y secuencial a todas las actividades (Loor & Alarcón, 
2021).

Estilo pragmático 

Las personas con este estilo de aprendizaje prefieren la aplicación, es decir, en 
donde se emplea lo aprendido. Tienen curiosidad en saber cómo llevar lo estudiado 
a su día a día, un aspecto importante a considerar es que tienen el pensamiento de 
que si funciona es bueno (Villagómez et al., 2024)
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Los estudiantes con un estilo de aprendizaje activo fueron 4, lo cual representa el 
20%; en cuanto al estilo de aprendizaje reflexivo, 7 estudiantes que es equivalente 
al 35%; mientras que en el estilo de aprendizaje teórico existieron 3 estudiantes 
equivalente al 15%. Finalmente, en el estilo de aprendizaje pragmático, 2 estudiantes 
los cuales representan un 10% del total de estudiantes. Es importante señalar que el 
total de estudiantes en la figura anterior es 16, ya que existieron 4 estudiantes con 
predominancia alta en más de un estilo de aprendizaje. 

Ahora bien, es importante realizar una caracterización de los estilos de aprendizaje 
en los estudiantes, ya que con los resultados obtenidos se pudo efectuar la 
planificación y ejecución de la clase mediante la metodología del ciclo de aprendizaje 
experiencial de Kolb, dicho de otra manera, en función de los estilos de aprendizaje 
y basándose en las etapas del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb, el docente 
planificó actividades relacionadas a cada estilo de aprendizaje.

Experiencia concreta

Al iniciar el proceso de clase, es decir, en la primera etapa del ciclo de aprendizaje 
experiencial de Kolb, se realizó una serie de simulaciones virtuales y un experimento; 
los cuales tuvieron relación con la temática planteada, en dicho contexto, los 
estudiantes vivenciaron cada una de las actividades propuestas, logrando así un 
primer acercamiento al tema de clase de una forma práctica y novedosa, ya que se 
abordaron diferentes ejercicios. 

Figura 1 

Estilos de aprendizaje identificados en los estudiantes
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Las categorías de análisis generales, en la primera fase de la clase, fueron 
utilizadas en 4 contextos diferentes. Un contexto para explicar los procedimientos 
que se desarrolló, el segundo contexto para dar a conocer los resultados obtenidos 
de cada experimentación, el tercer contexto hizo énfasis en los materiales que se 
utilizaron, y el ultimo contexto para establecer algún tipo de emoción, sentimiento o 
sensaciones que se experimentó en la clase.

Los valores que se muestran en el eje vertical corresponden a cuantas veces 
se enunciaron las diferentes categorías en los instrumentos de recolección de 
información, en donde, es importante destacar que un estudiante pudo plantear 
varias ocasiones una determinada categoría. 

Finalmente, en esta etapa de clase los estudiantes tuvieron diferentes emociones 
de alegría, motivación, e inclusive pasar de un nerviosismo a una tranquilidad y 
relajación absoluta. 

Observación y reflexión 

Una vez realizadas las actividades prácticas con un primer acercamiento a la 
temática de clase, la siguiente etapa estuvo basada en la discusión y análisis de 
los diferentes fenómenos observados en las actividades anteriores, es decir, cada 
estudiante fue explicando diferentes razones o argumentos del experimento y de las 
simulaciones en cuanto al por qué de los fenómenos observados. 

Figura 2 

Categorías en la etapa de experiencia concreta
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En ese orden de ideas, en la segunda fase de la clase, es decir, en la observación 
y reflexión, las categorías de análisis se utilizaron en tres contextos principales: 
el primero para indicar el desarrollo de las actividades, un segundo contexto 
para mencionar los detalles de la experiencia, es decir, se dio las explicaciones 
y argumentos de los fenómenos observados, y por último se hizo énfasis en los 
materiales utilizados en las experiencias de la fase anterior.

Los valores mostrados en el eje vertical indican el número de veces que se 
plantearon las diferentes categorías con la recolección de información, donde es 
importante resaltar que los estudiantes pudieron sugerir varias veces una misma 
categoría.

En esta fase de la clase los alumnos asimilaron lo sucedido en las experiencias 
previas, es así que pudieron mencionar todos los detalles que apreciaron con dichas 
experiencias, además lograron reconocer cómo cambian dichas variables e inclusive 
identificaron los sentimientos, emociones, ideas principales que influyeron en la 
etapa previa. 

Figura 3 

Categorías en la etapa de observación y reflexión
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Conceptualización abstracta

La tercera etapa del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb plantea aprender a 
partir del estudio teórico, es decir, la teoría del tema de clase. En dicho contexto se 
realizó la explicación de cada una de las variables o características del principio de 
Arquímedes, con el enfoque principal en la participación de todos los estudiantes. 
Lo que permitió establecer diferentes conexiones con las actividades prácticas 
realizadas en la fase previa. 

En los diarios de campo los estudiantes escribieron las diferentes características del 
tema de clase, dicho de otro modo, redactaron los conceptos, definiciones, ecuaciones 
y demás formulaciones relacionadas al principio de Arquímedes. Las categorías de 
análisis encontradas hicieron referencia a diferentes definiciones, a la explicación de 
flotabilidad de los cuerpos, a los aprendizajes con relación a la historia de la temática 
planteada y finalmente a la formulación de ecuaciones con dicho tema. 

Los valores que se muestran en el eje vertical corresponden a cuantas veces 
se enunciaron las diferentes categorías en los instrumentos de recolección de 
información, en donde, es importante destacar que un estudiante pudo plantear 
varias ocasiones una determinada categoría. 

Con las situaciones propuestas en clase se pudo notar que –como variables en 
el proceso de aprendizaje–, la física es de difícil comprensión cuando se plantean 
las ecuaciones, es decir, la parte matemática. Cabe indicar que, en esta parte de la 
experiencia también se pudo observar que las definiciones –como el concepto de 
flotabilidad– fueron bien comprendidas. 

Figura 4 

Categorías en la etapa de conceptualización abstracta
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La fase de conceptualización reviste gran importancia, ya que allí se planteó la 
teoría que posteriormente se logró conectar con los hechos o experiencias vividas 
en las dos primeras fases de la clase.

Experimentación activa

En el proceso de clase con la metodología del ciclo de aprendizaje experiencial 
de Kolb, se plantearon diferentes actividades relacionadas con aplicaciones del 
principio de Arquímedes. De esta manera, se pudieron elaborar prácticas de 
laboratorio. Además, se realizó un planteamiento por parte de los estudiantes, el 
cual relacionaba diferentes fenómenos cotidianos con el tema de la clase.  

En los respectivos diarios de campo cada estudiante detalló diferentes aplicaciones 
del tema, e inclusive mencionando situaciones reales vividas por cada uno de ellos. 
Dicho de otro modo, en la última fase de la clase se analizaron diferentes aplicaciones 
de la temática, se realizaron actividades para probar lo aprendido y se buscaron 
nuevas situaciones que involucraban la temática aprendida. 

Ahora bien, en la siguiente figura se relaciona, en el primer punto, las diferentes 
aplicaciones propuestas por los estudiantes. En segundo lugar, se muestra los 
detalles o explicaciones de los ejemplos. En tercer lugar, se hace referencia a los 
materiales que se usaron en la última etapa de la clase

Los valores que se muestran en el eje vertical pertenecen a cuantas veces 
se expusieron las diferentes categorías en los instrumentos de recolección de 
información, en donde, un estudiante pudo plantear varias ocasiones una categoría. 

Figura 5 

Categorías en la etapa de experimentación activa
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En la parte de experimentación activa el 100% de los estudiantes plantearon 
diferentes ejemplos o situaciones en los que se puede observar la temática 
aprendida, además, se desarrollaron los detalles de dichos ejemplos que relacionan 
las situaciones de la vida cotidiana.

Momentos de clase que llamaron la atención de los estudiantes

En este apartado, se pudo distinguir entre las actividades que más llamaron la 
atención y que contribuyeron, en mayor medida, al aprendizaje de la temática. 
Dicho de otra manera, al tener 15 estudiantes con preferencia alta en los estilos de 
aprendizaje activo y reflexivo el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la 
metodología del ciclo de Kolb hizo hincapié en las actividades experimentales y en 
los análisis y reflexiones realizadas en la etapa de observación reflexiva.

En la figura anterior se puede evidenciar que los momentos más representativos 
en la clase fueron la experiencia concreta, es decir, el experimento y simulaciones 
virtuales, sin embargo, en función de los valores mostrados en el eje vertical se 
puede analizar, por ejemplo, que a un estudiante le pudo agradar más de una etapa 
de la clase, o su vez, todos los momentos desarrollados en clase. 

Apreciación de la metodología de clase empleada

Al realizar un análisis de las respuestas relacionadas con la metodología 
implementada en clase, se encontraron varias categorías o contextos enunciados 
por los estudiantes. 

Figura 6 

Actividades que llamaron la atención de los estudiantes
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Con la metodología empleada es importante recalcar en las respuestas dadas 
por los participantes, que hubo un alto índice en el entendimiento de la temática 
planteada por el docente. Además, fue muy importante la utilización de varios 
recursos pedagógicos, por lo cual se logró establecer un ambiente de aprendizaje 
dinámico e interactivo, donde los participantes, durante todos los momentos de la 
clase, estuvieron conectados con su aprendizaje. Además, es crucial resaltar que 
la metodología empleada no tuvo un enfoque memorístico ya que se relacionó la 
teoría con la práctica. 

Sensaciones durante el desarrollo de la clase

Una de las variables más importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
es que los estudiantes lograron tener una motivación para aprender. En la pregunta 
en cuestión se indagó sobre qué tipo de sensaciones tuvo el estudiante durante el 
desarrollo de la clase, es decir, en la aplicación de las fases del ciclo experimental 
de Kolb.  De las respuestas de los estudiantes se pudo obtener que el 100% tuvo 
sensaciones positivas, porque sintieron tranquilidad, emoción o alegría por aprender 
algo nuevo con la metodología planteada, además, a cierto número de estudiantes 
les causó curiosidad y más ganas de seguir indagando y aprendido sobre la temática 
planteada.  

Figura 7 

Apreciación de la metodología de clase
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Análisis de respuestas obtenidas en el grupo de estudiantes

Al realizar el análisis de las respuestas correctas por cada estudiante se concluyó 
que el 75% de los alumnos obtuvo un índice de respuestas correctas mayor o 
igual al 70%, es decir, en términos de evaluación cuantitativa 15 de 20 estudiantes 
estuvieron aprobados en dicha apreciación. Lo anterior con los siguientes detalles: 
4 estudiantes con evaluación sobresaliente, es decir, dominaron los aprendizajes 
requeridos y 11 estudiantes con evaluación muy buena, es decir, alcanzaron los 
aprendizajes requeridos.

De los 5 estudiantes con una valoración menor a la mínima aprobatoria, y en 
función de la evaluación cuantitativa, se concluyó que estuvieron próximos a alcanzar 
los aprendizajes requeridos.

Al realizar un análisis de las preguntas contestadas correctamente por los 
estudiantes, se obtuvo un promedio global de 6,5 respuestas correctas, es decir, el 
81,25% de efectividad en cuanto a la evaluación. 

Discusión

Relación entre los estilos de aprendizaje y el ciclo de aprendizaje experiencial 
de Kolb

Los estilos de aprendizaje surgen de un principio general, el cual es la 
heterogeneidad de las personas, es decir, cada uno de los seres humanos tienen 
diferentes formas de aprender o de procesar la información que se transmita. Se 

Figura 8 

Respuestas correctas por cada estudiante en la evaluación
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define al estilo de aprendizaje como las diferentes formas o maneras que influyen 
en una persona en el momento de adquirir conocimientos que antes no poseía 
(Navarro, 2008).

Cada una de las etapas del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb se relaciona 
directamente con los estilos de aprendizaje, a continuación, se detalla dicha relación: 

Las personas con preferencia en el estilo de aprendizaje activo son muy dinámicas, 
les gusta enfrentarse a nuevos retos, siempre mantienen una actitud abierta y 
entusiasta. Ellos primero tienen que actuar y luego pensar. En dicho contexto, la 
etapa de experiencia concreta del ciclo de Kolb va relacionada con el estilo de 
aprendizaje mencionado ya que en esta fase el estudiante realizó actividades que le 
permiten experimentar a través de los sentidos y emociones.

Las personas con preferencia en el estilo de aprendizaje reflexivo son meticulosas, 
realizan un análisis de todos los parámetros antes de tomar decisiones, prefieren observar 
y cuando están seguros de lo que van hacer, ahí actuar. En dicho contexto la etapa 
de observación reflexiva del ciclo de Kolb va relacionada con el estilo de aprendizaje 
mencionado ya que, en esta fase el estudiante analizó los aspectos realizados en la 
experiencia concreta, esto es, estudió lo sucedido, reconoció los detalles e inclusive 
identificó los sentimientos, emociones e ideas generados por la vivencia.

Las personas con preferencia en el estilo de aprendizaje teórico desean conocer 
las conjeturas, es decir, la información que hay detrás de una actividad. Son muy 
perfeccionistas y tratan de darle un sentido lógico y secuencial a todas las actividades, 
con la nueva información desean tener la posibilidad de cuestionar y poner a prueba 
diferentes modelos. En dicho contexto la etapa de conceptualización abstracta del 
ciclo de Kolb va relacionada con el estilo de aprendizaje mencionado, ya que en 
esta fase el estudiante procesó la información, principalmente se dio origen a la 
teoría en función del análisis previo en la etapa anterior, es decir, se conceptualizó la 
información formulando ideas, conceptos y generalizaciones.

Finalmente, en cuanto a las personas con preferencia en el estilo de aprendizaje 
pragmático eligen la aplicación, es decir, en donde se emplea lo aprendido, tienen 
curiosidad en saber cómo llevar lo estudiado a su día a día. En dicho contexto la 
etapa de experimentación activa del ciclo de Kolb va relacionada con el estilo de 
aprendizaje mencionado, ya que en esta fase el estudiante analizó la aplicación 
de lo aprendido, es decir, investigó en la utilidad que tiene lo estudiado. En la 
experimentación activa se tuvo un puente entre lo aprendido con la vida diaria, 
además, se pudo pensar en cómo utilizar dicha teoría en nuevas situaciones. 
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Finalmente, se puede mencionar que las actividades de clase con mayor atención 
de los estudiantes fueron aquellas que estaban involucradas en la etapa del ciclo 
de Kolb correspondiente y con una relación muy estrecha al estilo de aprendizaje 
predominante. Dicho de otra manera, si un estudiante tuvo preferencia alta o muy 
alta en el estilo de aprendizaje activo, se sintió muy atraído a las actividades realizadas 
en la etapa de experiencia concreta. 

Lo mismo ocurrió con los estilos de aprendizaje en donde las preferencias fueron 
bajas o muy bajas. En ese orden de ideas, las actividades que no agradaron a los 
estudiantes fueron justamente aquellas relacionadas a dicho estilo de aprendizaje. 
Por ejemplo, si un estudiante en el estilo de aprendizaje teórico tuvo una preferencia 
baja o muy baja, las actividades relacionadas con la etapa de conceptualización 
abstracta no fueron las que el estudiante resaltó.

En la siguiente sección se procede analizar los resultados obtenidos en cada una 
de las etapas del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb.

Experiencia Concreta 

La primera fase o etapa del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb, es la 
experiencia concreta, en donde, se involucra aprender a través de las experiencias o 
vivencias generadas en el desarrollo de clase (López, 2005).

Al realizarse las diferentes actividades de clase en la primera etapa del ciclo, 
se produjo una interacción social entre los compañeros de clase y el docente, lo 
cual ayudó a generar un ambiente de clase dinámica y tranquila, sin ningún tipo de 
presiones que por lo general se presentan en clases de ciencias exactas o ciencias 
naturales. Dicho de otra manera, con la realización de las actividades en la etapa 
de experiencia concreta se logró el tópico más importante de la teoría, el cual es 
aprender haciendo, con base en sensaciones y emociones. Es así que, todos los 
estudiantes en dicha etapa de la clase sintieron cierto grado de emoción, al recordar 
diferentes aspectos en sus vidas, lo que contribuyó a mantener un ambiente de 
diversión con las simulaciones y experimentos, e inclusive se generó un choque de 
emociones en cuanto a los resultados o procedimientos que se gestaron al realizar 
las actividades. Es importante subrayar que, con base al funcionamiento del cerebro, 
en la etapa de experiencia concreta se activó la corteza sensorial, la cual recibe la 
información del exterior a través de los sentidos (Zull, 2004).

Es relevante generar dicho ambiente de aprendizaje, porque además de tener el 
primer acercamiento a la temática de clase de una forma dinámica, se pudo lograr 
una conexión que todo docente necesita para impartir las clases, es decir, se generó 
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un ambiente en donde los estudiantes deseaban aprender, además, sintieron una 
motivación hacia lo próximo que se analizará.  

Observación Reflexiva 

La segunda etapa de ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb denominada 
observación reflexiva consiste en analizar los hechos o fenómenos de la experiencia 
concreta desde varios puntos de vista, es decir, estudiar los detalles ocurridos en cada 
una de las actividades previas. En la observación reflexiva se estimula la capacidad 
de ver los hechos desde perspectivas diferentes. 

Al tener un ambiente de confianza y una conexión generada en la fase previa por 
las actividades de la experiencia concreta, la etapa de observación reflexiva tuvo un 
desarrollo con mayor fluidez, es decir, los estudiantes compartieron al grupo todas 
sus reflexiones, ideas o explicaciones de los fenómenos observados sin un temor a la 
equivocación; ya que generalmente los estudiantes tienden a no compartir sus ideas 
por miedo a errores y tener un momento desagradable. Continuando con la idea 
anterior, la actividad de compartir las reflexiones o justificaciones de los fenómenos 
observados fue de gran aporte al aprendizaje de cada estudiante, ya que así entre 
todos se obtuvieron conclusiones importantes de las situaciones planteadas, es decir, 
se empezó a construir los conceptos relacionados con las actividades ejecutadas en 
la experiencia concreta.  

Al realizar un análisis de las experiencias previas, el estudiante no solo aprendió 
los conceptos de la temática en cuestión, aparte de ello, pudo interpretar y resolver 
problemas enfocados en el tema de clase desde varios puntos de vista o varias 
situaciones de análisis, este es el caso de preguntas relacionadas al principio de 
Arquímedes, en donde el estudiante necesitó tener la capacidad de interpretar los 
conceptos o definiciones para poder responder y explicar con minuciosidad cada 
detalle de un fenómeno o situación planteada. 

Conceptualización Abstracta 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje las explicaciones teóricas son los 
temas más complicados de abordar, dicha parte de la clase tiende a volverse en 
cierto nivel muy tradicional.  En la conceptualización abstracta se aprende mediante 
la conceptualización y las generalizaciones de la teoría.

Con la aplicación del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb como estrategia 
metodológica para la enseñanza del principio de Arquímedes, en la tercera etapa 
o fase de conceptualización abstracta, se realizaron las explicaciones teóricas del 
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tema. En el contexto mencionado, esta etapa se volvió más didáctica y participativa 
ya que, con las actividades ejecutadas y analizadas en las dos fases anteriores, se 
pudo involucrar las ideas y pensamientos mencionados por los estudiantes, para 
así relacionarlos con los conceptos del tema de clase. Por lo tanto, en la etapa de 
conceptualización abstracta se formalizaron las propias ideas de los estudiantes, 
estableciendo una conexión con los conocimientos científicos del tema de clase y, 
de este modo, se concretó y sintetizó el aprendizaje de los contenidos. 

Experimentación Activa

Uno de los mayores problemas en la educación –que relaciona los procesos de 
enseñanza y aprendizaje– está vinculado con la utilidad de todos los conocimientos 
que se imparten en clase, casi siempre se menciona, y ¿esto para qué sirve?

En la cuarta etapa del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb se involucró el 
contexto antes mencionado, ya que esta fase se enfocó en la utilidad que tiene 
lo estudiado, en los aspectos científicos, en situaciones cotidianas o, a su vez, en 
pensar cómo utilizar dicha teoría en nuevas situaciones. 

La última etapa del ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb, se pudo iniciar 
con la pregunta del docente ¿En donde más se puede aplicar el principio de 
Arquímedes?, una vez realizada dicha pregunta, la fase de experimentación activa 
llegó automáticamente, los estudiantes plantearon nuevos ejemplos, los detallaron 
con minuciosidad e inclusive las aplicaciones se vieron enmarcadas en los aspectos 
cotidianos de sus propias vidas.

Finalmente, se logró entender la importancia de estudiar dicho fenómeno, y 
así comprender que los aspectos científicos no son tan ideales o irreales, por el 
contrario, están involucrados en contextos reales y cotidianos. 

En términos generales, con las etapas del ciclo de aprendizaje experiencial 
de Kolb, se generó y se estimuló habilidades como, por ejemplo, la creatividad 
y la participación en la experiencia concreta. Habilidades de análisis, criticidad y 
observación en la etapa de observación reflexiva. Capacidades de argumentación 
y explicación en la conceptualización abstracta y, finalmente, en la fase de 
experimentación activa se potencializó habilidades de evaluación, comparación e 
inferencia.

Además, uno de los aspectos importantes para resaltar es el grado de eficacia al 
momento de impartir el tema de clase con la metodología del ciclo de aprendizaje 
experiencial de Kolb, es decir –para el caso que fue objeto de este estudio–, los 
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estudiantes pudieron entender la temática de clase, involucrarla con diferentes 
situaciones y comprender la importancia de su estudio. Al lograr asimilar las diferentes 
características de la temática en cuestión de forma dinámica y participativa, se logró 
generar en los estudiantes un grado de emoción y motivación. Ya que, además de 
aprender nuevas situaciones científicas se involucraron diferentes sensaciones y 
emociones, las cuales contribuirán a mantener un aprendizaje a largo plazo.

El proceso cíclico planteado por David Kolb involucra el saber hacer y el saber 
pensar desde un enfoque en donde el educando es el centro del aprendizaje. 
Permite una enseñanza unipersonal y considera la multiplicidad en los estilos de 
aprendizaje, lo cual ayuda a fortalecer la interacción entre el docente y alumno en 
escenarios reales (Espinar et al., 2020).

Conclusiones

La heterogeneidad de las personas al momento de aprender es un aspecto 
importante que se debe considerar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en 
dicho contexto, realizar una caracterización de los estilos de aprendizaje de cada 
estudiante generó un diagnóstico de las diferentes formas de aprender de cada uno 
de ellos, con lo cual, el docente contó con la posibilidad de planificar las diferentes 
actividades y potencializar habilidades del pensamiento en función de cada estilo 
de aprendizaje. 

El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb es una metodología de enseñanza 
basada en los diferentes estilos de aprendizaje en donde, una de sus grandes ventajas, 
es que consta de etapas o fases cuyas actividades tuvieron estrecha relación con los 
estilos de aprendizaje activo, reflexivo, teórico y pragmático.

Realizar el proceso de enseñanza a partir de experiencias previas realizadas en la 
experiencia concreta del ciclo de Kolb, generó un ambiente de aprendizaje óptimo 
para estimular las habilidades de participación, razonamiento y creatividad, aspectos 
importantes para elevar el nivel motivación de los estudiantes por aprender. Con el 
primer acercamiento al tema de clase, en la etapa de observación reflexiva se logró 
un análisis de los fenómenos observados, generando una capacidad de observación, 
comparación y síntesis, lo cual conllevó a la etapa de conceptualización abstracta, 
en donde, se consiguió concluir y generalizar el tema de clase. Lo que permitió, en 
definitiva, en la experimentación activa derivar nuevas aplicaciones de la temática.  

Vincular el aprendizaje con experiencias o vivencias que generen diferentes 
emociones o sentimientos logró plantear aprendizajes a largo plazo y no 
memorísticos, ya que en cualquier otro momento al escuchar algún problema con 
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la temática aprendida, lo primero que llegará a la mente de los estudiantes son 
las actividades relacionadas con las emociones más fuertes, los razonamientos y 
conclusiones que se obtuvieron a partir de ellas, y de esta manera, se abordará a los 
conceptos teóricos del tema aprendido. 

Mediante la aplicación del ciclo de Kolb el principal actor en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje son los estudiantes, con la guía del docente, ellos realizaron 
las diferentes actividades propuestas, buscaron soluciones, interpretaron los 
fenómenos, sintetizaron y establecieron conclusiones, aparte de ello, empezaron 
a buscar nuevas aplicaciones en diferentes contextos en los cuales se relacione el 
tema de clase.
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Bidirectional Influence between Language and Cognitive 
Functions: Exploring how Language Affects Thinking 

and Vice Versa

El objetivo del artículo fue analizar la influencia bidireccional 
entre el lenguaje y las funciones cognitivas, investigando cómo 
el lenguaje afecta el pensamiento y viceversa; para esto se 
planteó una metodología de enfoque mixto y crítico que facilitó 
indagar por medio de la entrevista y encuesta a un psicólogo y 
37 docentes de la Unidad Educativa Jason Miller, para conocer su 
experiencia en el aula e institución en referencia a esta temática. 
Los resultados indicaron que la mayoría de los encuestados, el 
81% cree que el lenguaje tiene un impacto significativo en las 
funciones cognitivas de los estudiantes. Esta percepción está 
respaldada por la evidencia científica, que sugiere que el lenguaje 
no solo es una herramienta de comunicación, sino también 
un factor clave en el desarrollo cognitivo y la forma en que se 
procesa la información. Entre las conclusiones se destaca que el 
59.5% de los docentes ha notado diferencias en el rendimiento 
académico de los estudiantes con dificultades en el lenguaje, 
lo que resalta la influencia bidireccional entre el lenguaje y las 
funciones cognitivas. Finalmente, las tutorías individuales fueron 
la medida más empleada (54.1%) para apoyar a los estudiantes 
con dificultades en el lenguaje en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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Abstract

This article was aimed to analyze the bidirectional influence between language 
and cognitive functions, investigating how language affects thinking and vice versa. 
To this effect, a mixed and critical approach methodology was used, which facilitated 
an interview and survey with a psychologist and 37 teachers from the Jason Miller 
School. This, to find out about their experience in the classroom and institution in 
relation to the subject. The results indicated that the majority of respondents, 81%, 
believe that language has a significant impact on students’ cognitive functions. This 
perception is supported by scientific evidence, which suggests that language is 
not only a communication tool, but also a key factor in cognitive development and 
the way information is processed. Among the findings, 59.5% of teachers noted 
differences in the academic performance of students with language difficulties, 
highlighting the bidirectional influence between language and cognitive functions. 
Finally, individual tutoring was the most used measure (54.1%) to support students 
with language difficulties in the teaching-learning process.

Keywords: cognitive functions; bidirectional influence; language; thinking; academic 
performance

Introducción

La investigación sobre la influencia bidireccional entre el lenguaje y las funciones 
cognitivas es crucial en psicología y neurociencia cognitiva, ya que busca entender 
cómo estos dos aspectos interactúan y se afectan mutuamente en la mente humana 
(Llorens, 2020). Se subraya la importancia de explorar cómo el lenguaje impacta el 
pensamiento y viceversa, dado que el lenguaje es esencial para la comunicación de 
ideas y emociones, mientras que las funciones cognitivas gestionan el procesamiento 
de información y el comportamiento humano (Benítez et al., 2023). También, 
el procesamiento del lenguaje puede modular diversas actividades cognitivas, 
influyendo en la percepción, memoria, atención y toma de decisiones, considerando 
las diferencias individuales en el procesamiento lingüístico.
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Además, existe la necesidad de analizar cómo el lenguaje contribuye a la 
formación de conceptos y la estructura del pensamiento, incluyendo el uso de 
metáforas y categorías lingüísticas en la comprensión de la realidad (Hurtado, 2020). 
De esta manera, es importante investigar los efectos de los trastornos del lenguaje y 
las dificultades cognitivas en su interacción, así como el papel de las emociones y la 
motivación en este proceso (Bolgeri et al., 2023). Por último, la exploración de cómo 
la cognición social y la teoría de la mente influyen en la comprensión y producción 
del lenguaje, dado que la habilidad de atribuir estados mentales a otros puede tener 
un impacto significativo en la comunicación verbal y no verbal.

La investigación sobre la influencia bidireccional entre el lenguaje y las funciones 
cognitivas es esencial para entender cómo estas dos áreas fundamentales de la 
mente humana interactúan y se afectan mutuamente (Ormaza, 2023). El lenguaje no 
solo actúa como un medio de comunicación, sino que también es una herramienta 
cognitiva que moldea la percepción de la realidad y la forma en que se procesa la 
información (Moreno, 2019). Este estudio puede ofrecer valiosas perspectivas sobre 
el desarrollo y mantenimiento de las habilidades lingüísticas y cognitivas a lo largo 
de la vida, así como sobre las implicaciones educativas, clínicas y sociales de cómo 
el uso del lenguaje puede potenciar o limitar las capacidades cognitivas.

Conjuntamente, la investigación en este ámbito puede desentrañar los 
mecanismos neurocognitivos que subyacen a la relación entre el lenguaje y 
las funciones cognitivas. Los estudios neurocientíficos que analicen cómo el 
procesamiento del lenguaje y las funciones cognitivas se reflejan en la actividad 
cerebral pueden proporcionar información crucial sobre la organización cerebral de 
estas funciones (López, 2021). Comprender esta interacción enriquecerá el campo 
de la psicolingüística y la lingüística cognitiva, facilitando una mejor comprensión de 
cómo se adquiere y procesa la información lingüística en el cerebro humano.

En la misma línea justificativa, investigar la relación entre el lenguaje y las funciones 
cognitivas tiene aplicaciones prácticas en educación, psicoterapia e intervención 
clínica. Identificar cómo el lenguaje influye en el pensamiento y viceversa puede 
ayudar a diseñar estrategias efectivas para mejorar la comunicación y el desarrollo 
cognitivo en diversos contextos (Luisi, 2019). Además, comprender la plasticidad 
cerebral y la reserva cognitiva en esta relación puede tener implicaciones en la 
prevención y tratamiento de trastornos neurológicos y cognitivos (Marín et al., 2019). 
Estudiar cómo las experiencias emocionales afectan el procesamiento del lenguaje 
también puede contribuir al avance del conocimiento en psicología y neurociencia 
cognitiva, enriqueciendo nuestra comprensión de la comunicación humana y las 
habilidades sociales (Ramón et al., 2019).
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En otras palabras, la influencia bidireccional entre el lenguaje y las funciones 
cognitivas es un tema de investigación fascinante que ha generado un gran interés 
en la comunidad científica (Wulf, 2019). En este sentido, se ha explorado cómo el 
lenguaje afecta el pensamiento y viceversa, y cómo estas interacciones pueden influir 
en el desarrollo cognitivo y lingüístico de las personas. Es así que, el lenguaje es una 
herramienta fundamental para la comunicación y el pensamiento humano. A través 
del lenguaje, las personas pueden expresar sus ideas, emociones y pensamientos, 
así como también comprender y procesar la información que reciben del entorno 
(Torres, 2024). Por otro lado, las funciones cognitivas, como la memoria, la atención, 
la percepción y el razonamiento, son procesos mentales que permiten procesar la 
información y tomar decisiones.

En este sentido, la relación entre el lenguaje y las funciones cognitivas es 
compleja y multifacética. Por un lado, el lenguaje puede influir en el pensamiento 
al proporcionar un marco conceptual y lingüístico para organizar y comprender la 
realidad (Giraldo et al., 2021). Por otro lado, las funciones cognitivas pueden influir 
en el lenguaje al afectar la capacidad de comprensión, producción y procesamiento 
del lenguaje. Además, la influencia bidireccional entre el lenguaje y las funciones 
cognitivas también se ha explorado en el contexto del bilingüismo. Los estudios 
han demostrado que las personas bilingües pueden tener habilidades cognitivas 
superiores en comparación con las personas monolingües, ya que el proceso de 
aprender y utilizar dos idiomas puede ejercitar y fortalecer diferentes áreas del 
cerebro (Rivas, 2019). Esta interacción en el contexto del bilingüismo es un área de 
investigación en constante evolución que ha arrojado resultados interesantes sobre 
cómo el uso de dos idiomas puede influir en el pensamiento y la cognición de las 
personas.

Otro aspecto importante a considerar en la relación entre el lenguaje y las 
funciones cognitivas es el papel de los trastornos del lenguaje y las dificultades 
cognitivas. Por ejemplo, en personas con trastornos del lenguaje como la afasia, se ha 
observado cómo la dificultad para procesar y producir lenguaje puede afectar otras 
funciones cognitivas como la memoria y la atención (Leiva & Zuleta, 2020). Asimismo, 
la investigación en la influencia bidireccional entre el lenguaje y las funciones 
cognitivas también ha abierto nuevas perspectivas en el campo de la psicología y la 
neurociencia cognitiva (Lozano, 2020). Por ejemplo, se ha explorado cómo el uso de 
metáforas y lenguaje figurado puede influir en el pensamiento, así como también el 
procesamiento del lenguaje pueden afectar las funciones cognitivas.

En base a lo argumentado, se requiere explorar cómo el lenguaje puede 
afectar el pensamiento a través de mecanismos como la codificación semántica, 
metacognición y procesamiento de la información verbal, y cómo estas influencias 
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pueden modificar la forma en que las personas perciben y procesan el mundo que 
les rodea. También, investigar cómo las funciones cognitivas, como la memoria, la 
atención y la toma de decisiones, pueden influir en la comprensión y producción del 
lenguaje, examinando cómo la cognición afecta la estructuración y organización del 
discurso verbal. Y finalmente, evaluar el papel de los trastornos del lenguaje y las 
dificultades cognitivas en la interacción entre el lenguaje y las funciones cognitivas, 
examinando cómo las alteraciones en uno de estos procesos pueden afectar el 
funcionamiento del otro y viceversa.

Fundamentación teórica del lenguaje y las funciones cognitivas

El lenguaje es una herramienta poderosa que no solo permite la comunicación 
entre los seres humanos, sino que también influye en la forma en que se procesa 
la información y se organiza el pensamiento. Desde una perspectiva cognitiva, el 
lenguaje actúa como un sistema simbólico que permite representar y manipular 
conceptos abstractos, facilitando la comunicación y la expresión de ideas complejas 
(Castillo et al., 2019). Por otro lado, las funciones cognitivas, como la memoria, la 
atención, la percepción y el razonamiento, juegan un papel crucial en la forma en 
que se procesa y utiliza el lenguaje.

La relación entre el lenguaje y las funciones cognitivas es bidireccional, lo que 
significa que el lenguaje puede afectar las capacidades cognitivas y, a su vez, las 
habilidades cognitivas pueden influir en la forma en que se utiliza el lenguaje (Rivas, 
2019). Por ejemplo, estudios han demostrado que el dominio de un segundo idioma 
puede tener efectos positivos en la cognición, mejorando la atención, la memoria y 
la flexibilidad mental. 

Al abordar el tema de la influencia bidireccional entre el lenguaje y las funciones 
cognitivas, es importante tener en cuenta algunos conceptos teóricos clave que 
han sido desarrollados en la literatura científica (Tellado, 2020). A continuación, se 
presentan algunos de estos conceptos:

La hipótesis de Sapir-Whorf, o hipótesis de la relatividad lingüística, sostiene 
que la estructura y el vocabulario de un idioma influyen en la percepción y el 
pensamiento de sus hablantes sobre el mundo (Lara, 2019). Esta teoría sugiere 
que las diferencias lingüísticas pueden impactar la cognición y la manera en que se 
procesa la información, lo que resalta la interconexión entre el lenguaje y la forma 
en que los individuos interpretan su entorno.

Por otro lado, los modelos de procesamiento del lenguaje, como el propuesto 
por Levelt en 1989, describen cómo se producen y comprenden las unidades 
lingüísticas a nivel cognitivo (García, 2020). Estos modelos ilustran la interacción del 
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lenguaje con funciones cognitivas como la memoria, atención y percepción durante 
el procesamiento lingüístico. Además, la teoría de la mente, que se refiere a la 
capacidad de atribuir estados mentales a uno mismo y a los demás, también destaca 
la importancia del lenguaje en la comunicación y comprensión de las intenciones y 
creencias ajenas (Chiluisa, 2019).

Desarrollo del lenguaje y las funciones cognitivas 

El desarrollo del lenguaje y las funciones cognitivas están estrechamente 
interrelacionados, ya que el lenguaje juega un papel crucial en el desarrollo y la 
mejora de las funciones cognitivas, como la memoria, la atención, la percepción y la 
resolución de problemas (Rattazzi et al., 2019). A continuación, se presentan algunas 
teorías y enfoques que fundamentan esta relación:

Teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo: Según la teoría de Piaget, 
el desarrollo cognitivo de los niños pasa por diferentes etapas, en las que van 
adquiriendo habilidades cognitivas cada vez más complejas (Rivas, 2019). El lenguaje 
desempeña un papel fundamental en este proceso, ya que permite a los niños 
representar y manipular conceptos abstractos, a su vez contribuye al desarrollo de 
habilidades cognitivas superiores.

Teoría de Vygotsky sobre el desarrollo del lenguaje y la cognición: Lev Vygotsky 
propuso que el lenguaje y la cognición están intrínsecamente relacionados, y que el 
lenguaje desempeña un papel crucial en la mediación de las funciones cognitivas. 
Según Vygotsky, a través del lenguaje, los niños internalizan conocimientos y 
conceptos, lo que les permite desarrollar habilidades cognitivas más avanzadas 
(Robledo & Ramírez, 2023).

Neurociencia del lenguaje y las funciones cognitivas

La neurociencia del lenguaje y las funciones cognitivas es un campo 
interdisciplinario que se centra en el estudio de cómo el cerebro procesa el 
lenguaje y cómo este proceso está relacionado con otras funciones cognitivas, 
como la memoria, la atención, la percepción y la toma de decisiones. A través 
de técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional (fMRI) y la 
electroencefalografía (EEG), los investigadores pueden observar la actividad cerebral 
durante la producción y comprensión del lenguaje, así como en tareas cognitivas más 
generales, proporcionando información sobre cómo se organizan y se relacionan 
estas funciones en el cerebro (Robles & Ortiz, 2024).
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La neurociencia del lenguaje y las funciones cognitivas ha revelado la existencia 
de redes cerebrales especializadas en el procesamiento del lenguaje, así como la 
interacción entre estas redes y otras regiones cerebrales involucradas en funciones 
cognitivas más amplias. Estudios recientes han demostrado que el procesamiento 
del lenguaje no solo implica áreas clásicamente asociadas con el lenguaje, como el 
área de Broca y el área de Wernicke, sino que también involucra redes distribuidas 
en todo el cerebro que interactúan de manera dinámica para facilitar la producción 
y comprensión del lenguaje, lo que subraya la estrecha relación entre el lenguaje y 
las funciones cognitivas en el cerebro humano (Marín et al., 2019).

Lenguaje y memoria

La relación entre el lenguaje y la memoria se refiere a la interacción entre 
los procesos cognitivos involucrados en la adquisición, almacenamiento y 
recuperación de información lingüística. La memoria juega un papel fundamental 
en el procesamiento del lenguaje, ya que permite a los individuos recordar y utilizar 
palabras, frases y reglas gramaticales, así como comprender y producir mensajes 
complejos (Muñoz, 2021). Por otro lado, el lenguaje también influye en la memoria, 
ya que el acto de codificar, almacenar y recuperar información lingüística implica 
procesos mnemónicos que pueden afectar la retención y recuperación de la 
información en la memoria a largo plazo.

Lenguaje y atención

La relación entre el lenguaje y la atención se basa en la interacción de los procesos 
cognitivos que intervienen en la selección y concentración en la información 
lingüística relevante durante la comunicación. La atención juega un papel crucial 
en el procesamiento del lenguaje, permitiendo a las personas dirigir su atención 
hacia aspectos específicos del lenguaje, como palabras clave en una conversación 
o detalles importantes en un texto, lo que facilita la comprensión y producción del 
lenguaje (Ramón et al., 2019). A su vez, el lenguaje también puede influir en la 
atención, ya que la presencia de estímulos lingüísticos puede captar la atención 
de forma automática y afectar la distribución de recursos atencionales durante la 
realización de tareas cognitivas.

Lenguaje y resolución de problemas

La relación entre el lenguaje y la resolución de problemas se refiere a cómo 
interactúan los procesos cognitivos durante la comunicación verbal y la habilidad 
para enfrentar situaciones complejas, encontrar soluciones y tomar decisiones 
acertadas. El lenguaje facilita la resolución de problemas, ya que permite a las 
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personas expresar sus pensamientos, plantear hipótesis, analizar información, y 
comunicar y evaluar posibles soluciones (Salas et al., 2021). La habilidad para utilizar 
el lenguaje de manera efectiva facilita la comunicación de ideas, el razonamiento 
lógico y la colaboración en la búsqueda de soluciones a problemas tanto en la vida 
diaria como en contextos académicos o laborales.

Lenguaje y creatividad

La relación entre el lenguaje y la creatividad se refiere a cómo interactúan los procesos 
cognitivos durante la expresión verbal y la generación de ideas originales, innovadoras 
y únicas (Torres, 2024). El lenguaje permite a las personas comunicar sus pensamientos, 
emociones y visiones de forma simbólica y abstracta, lo que facilita la exploración de 
nuevas perspectivas, la conexión de conceptos aparentemente no relacionados y la 
creación de obras artísticas, literarias, científicas o tecnológicas innovadoras.

Lenguaje y emociones

La conexión entre el lenguaje y las emociones implica la interacción de los procesos 
cognitivos relacionados con la comunicación verbal y la expresión, comprensión y 
regulación de las experiencias emocionales (Barraza, 2020). El lenguaje desempeña 
un papel crucial en la expresión y comprensión de las emociones, permitiendo a las 
personas comunicar sus sentimientos, percepciones y estados emocionales de manera 
precisa y detallada, así como interpretar y responder a las emociones de los demás.

Metodología

La metodología para la investigación sobre la influencia bidireccional entre el 
lenguaje y las funciones cognitivas, desde la exploración del lenguaje y sus efectos 
en el pensamiento y viceversa, incluye los siguientes elementos:

Revisión bibliográfica: Se realizó una exhaustiva revisión de la literatura académica 
y científica acerca de la influencia recíproca entre el lenguaje y las funciones cognitivas, 
enfocándose en la forma en que el lenguaje incide en el pensamiento y viceversa. 
Este análisis incluyó la exploración de principios epistemológicos y teóricos, con la 
consulta de libros, artículos, tesis y otros documentos pertinentes para esta área de 
investigación (Ormaza, 2023). 

Análisis de contenido: Una vez recopilada la información, se realizó una depuración 
de contenido enmarcando aspectos relevantes sobre la influencia bidireccional entre 
el lenguaje y las funciones cognitivas, desde la exploración del lenguaje y sus efectos 
en el pensamiento y viceversa (Muñoz, 2021).
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Entrevista: Se realizó una entrevista con un Psicólogo del Departamento de 
Consejería Estudiantil (DECE) de la Unidad Educativa Jason Miller de la ciudad de 
Quito, en su campo laboral, así como las políticas y estrategias actuales para abordar 
la influencia bidireccional entre el lenguaje y las funciones cognitivas en la institución 
(Torres, 2024). En base a esta investigación, se examinó cómo el lenguaje afecta el 
pensamiento y viceversa.

Encuestas: Se llevó a cabo encuestas a 37 docentes de la institución educativa 
con el propósito de investigar su percepción sobre la influencia bidireccional entre 
el lenguaje y las funciones cognitivas, así como su impacto en la sociedad (Barraza, 
2020). Este estudio forma parte de la investigación sobre la relación entre el lenguaje 
y las funciones cognitivas, investigando de qué manera el lenguaje impacta en el 
pensamiento y viceversa. 

Análisis comparativo: Se realizó un análisis comparativo de diversos estudios con 
el objetivo de detectar patrones y tendencias en la influencia bidireccional entre el 
lenguaje y las funciones cognitivas, así como posibles paridades entre el lenguaje 
y el pensamiento y viceversa. Permite identificar similitudes y diferencias entre el 
lenguaje y cómo esto puede influir en las funciones cognitivas (Lara, 2019).

Enfoque mixto: Es decir, cualitativo y cuantitativo; cualitativo porque se utilizó 
una entrevista para recopilar datos que determinen hallazgos de las experiencias 
y percepciones individuales del psicólogo de la institución de estudio. A su vez, 
cuantitativo por que se trabajó con una encuesta para establecer estadísticas 
desde la visión de los educadores sobre cómo el lenguaje impacta en diversas 
habilidades cognitivas. En general, el enfoque mixto facilitó la integración de la 
profundidad y riqueza de la información cualitativa con la objetividad y la capacidad 
de generalización de la información cuantitativa. (Rodríguez, 2024).

Enfoque crítico: Se utilizó un enfoque crítico para examinar las repercusiones 
sociales, políticas y culturales de la influencia bidireccional entre el lenguaje y las 
funciones cognitivas, desde una perspectiva en que el lenguaje afecta el pensamiento 
y viceversa, teniendo en cuenta el contexto histórico y las dinámicas de poder en el 
país (Iza, 2020). Este análisis enmarcó el dominio bidireccional entre el lenguaje y 
las funciones cognitivas, explorando cómo el lenguaje influye en el pensamiento y 
viceversa, en la discusión.
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Resultados y discusión

Entrevista aplicada a un psicólogo de la Unidad Educativa Jason Miller:

La interacción entre el lenguaje y las funciones cognitivas es un tema de 
gran importancia en el contexto educativo, dado que ambos aspectos están 
estrechamente relacionados y desempeñan un papel fundamental en el aprendizaje 
de los estudiantes. La influencia mutua entre el lenguaje y las funciones cognitivas 
resalta la necesidad de comprender cómo el lenguaje influye en el pensamiento y 
viceversa. Esta conexión tuvo un impacto significativo en el desempeño académico 
de los estudiantes, especialmente en aquellos con dificultades en el lenguaje o 
en funciones cognitivas específicas. Por consiguiente, resultó crucial implementar 
estrategias que fomenten una integración efectiva entre el lenguaje y las funciones 
cognitivas con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

De este modo, la entrevista proporcionó valiosas perspectivas sobre la interacción 
entre el lenguaje y las funciones cognitivas en el ámbito educativo, lo cual aportó 
de manera significativa al campo de la psicología educativa y a la creación de 
programas de intervención escolar. Al entender cómo estas dos áreas se influencian 
mutuamente, es factible identificar las necesidades específicas de los estudiantes 
y diseñar estrategias de apoyo personalizadas que aborden de forma eficaz las 
dificultades en el lenguaje y las funciones cognitivas. Esta comprensión más profunda 
también favoreció la adopción de prácticas educativas más inclusivas y enfocadas en 
el desarrollo integral de los alumnos.

Por último, incentivar la adquisición de un vocabulario amplio y variado en 
los estudiantes se reveló como un aspecto fundamental para el desarrollo de sus 
funciones cognitivas. Un vocabulario enriquecido no solo facilita la comprensión, 
el razonamiento y la resolución de problemas, sino que también refleja la estrecha 
relación entre el lenguaje y las funciones cognitivas en el proceso de aprendizaje. 
Dado que el lenguaje constituye la principal herramienta para procesar información 
y expresar ideas, fomentar un vocabulario diverso y rico en los estudiantes no solo 
mejorando la competencia lingüística, sino que también fortalece sus habilidades 
cognitivas, lo cual repercute en su rendimiento académico.

Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Jason Miller:

La encuesta fue aplicada a una muestra apartada de forma no probabilística por 
conveniencia, lo que significa que se seleccionaron participantes basándose en su 
disponibilidad y disposición para participar en el estudio. En este caso, se contactó a 
un grupo de 37 docentes de la Unidad Educativa Jason Miller, ubicada en la ciudad 
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de Quito. Estos docentes, provenientes de diversas disciplinas y niveles educativos, 
aceptaron participar en la investigación con el objetivo de aportar sus valiosas 
experiencias laborales y criterios sobre las dificultades que enfrentan sus estudiantes 
en el ámbito del lenguaje y la comunicación.

La decisión de optar por una muestra no probabilística se debió a la naturaleza 
exploratoria del estudio, que buscaba obtener un panorama inicial sobre las 
prácticas educativas y percepciones de los docentes respecto al apoyo a estudiantes 
con dificultades lingüísticas. Al involucrar a un grupo específico de educadores, se 
recopiló información pertinente y contextualizada que pueden reflejar las realidades 
del aula y las interacciones cotidianas con los estudiantes. La encuesta incluyó una 
serie de preguntas diseñadas para obtener datos cuantitativos, sobre las estrategias 
utilizadas para abordar las dificultades en el lenguaje, así como sobre la importancia 
del apoyo individualizado. 

Figura 1 
Influencia del lenguaje y las funciones cognitivas de los estudiantes
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 Los resultados de la encuesta revelan una clara tendencia entre los encuestados 
respecto a la influencia del lenguaje en las funciones cognitivas de los estudiantes, 
con un notable 81% de ellos afirmando que el lenguaje tiene un impacto significativo. 
Esta percepción se alinea con la literatura científica que respalda la idea de que 
el lenguaje no solo actúa como un medio de comunicación, sino que también 
desempeña un papel crucial en el desarrollo cognitivo. Investigaciones previas han 
demostrado que el lenguaje afecta la manera en que los individuos organizan y 
estructuran su pensamiento, lo que sugiere que la adquisición y el uso del lenguaje 
pueden influir en habilidades cognitivas como la memoria, la atención y la resolución 
de problemas.
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Sin embargo, es relevante considerar el pequeño porcentaje de encuestados que 
opina que el lenguaje no influye en las funciones cognitivas (8%) o que esta influencia 
es ocasional (11%). Esta diversidad de opiniones puede reflejar diferencias en la 
experiencia personal, el contexto educativo y el conocimiento sobre la relación entre 
lenguaje y cognición. Por ejemplo, aquellos con formación en psicología, lingüística 
o educación pueden estar más inclinados a reconocer la interconexión entre estos 
dos aspectos, mientras que otros pueden no haber tenido la oportunidad de explorar 
esta relación en profundidad. Además, la variabilidad en la percepción puede estar 
influenciada por factores culturales y sociales que afectan cómo se valora el lenguaje 
en diferentes contextos. 

Figura 2
Estrategias de estimulación de la expresión verbal y pensamiento crítico en el aula
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Los resultados de la encuesta indican que las estrategias pedagógicas más 
utilizadas para estimular la expresión verbal y el pensamiento crítico en el aula 
son el trabajo en grupo (40%) y los debates (30%). Estos resultados sugieren una 
preferencia por métodos de enseñanza que promueven la interacción y el diálogo 
entre los estudiantes, lo cual está respaldado por investigaciones que enfatizan la 
importancia del aprendizaje colaborativo en el desarrollo de habilidades cognitivas 
y comunicativas. El trabajo en grupo no solo favorece la participación activa de 
los estudiantes, sino que también les brinda un espacio para expresar sus ideas y 
opiniones en un entorno seguro, fomentando así su confianza y autonomía. Además, 
el uso de debates como una herramienta pedagógica es particularmente relevante 
para fomentar el pensamiento crítico. 

La inclinación hacia metodologías que favorecen la interacción sugiere que los 
educadores están adoptando un enfoque pedagógico centrado en el alumno, el 
cual ha sido ampliamente defendido por la teoría constructivista. Este enfoque 
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no solo aboga por el aprendizaje activo, sino que también reconoce el papel del 
lenguaje en el proceso cognitivo. Al fomentar la comunicación verbal, los docentes 
facilitan el desarrollo de competencias lingüísticas y de pensamiento crítico en sus 
estudiantes. Sin embargo, es importante considerar la preparación y las habilidades 
de los educadores para implementar efectivamente estas estrategias, así como el 
contexto del aula. Una formación apropiada en técnicas de facilitación del diálogo 
y en la gestión de dinámicas grupales puede ser determinante para maximizar los 
beneficios de estas estrategias en el aprendizaje y la educación integral de los 
estudiantes.

Figura 3
Diferencias en el rendimiento de los estudiantes con dificultades en el lenguaje 
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Los resultados de la encuesta revelan que un 59% de los encuestados ha observado 
diferencias en el rendimiento académico entre estudiantes con dificultades en 
el lenguaje y aquellos sin tales dificultades. Esta percepción es coherente con la 
literatura científica que establece que las dificultades en el lenguaje pueden tener un 
impacto significativo en la capacidad de los estudiantes para comprender y procesar 
información. Investigaciones previas han demostrado que el lenguaje es fundamental 
para el aprendizaje, ya que no solo se utiliza para la comunicación, sino que también 
es esencial para la comprensión de conceptos académicos y la realización de tareas 
cognitivas complejas. Por lo tanto, los estudiantes que enfrentan dificultades en el 
lenguaje pueden experimentar obstáculos adicionales en su rendimiento académico, 
lo que puede manifestarse en áreas como la lectura, la escritura y la resolución de 
problemas.

La identificación de estas diferencias en el rendimiento académico es crucial para 
el diseño de intervenciones educativas específicas que aborden las necesidades 
individuales de cada estudiante. Al reconocer que las dificultades en el lenguaje 
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pueden afectar el aprendizaje, los educadores y profesionales pueden implementar 
estrategias adaptadas que faciliten la comprensión y el uso del lenguaje en el aula. 
Esto puede incluir el uso de métodos de enseñanza multisensoriales, la incorporación 
de apoyos visuales y la adaptación de materiales didácticos para hacerlos más 
accesibles. Asimismo, la formación de los docentes en el reconocimiento y manejo 
de las dificultades del lenguaje es fundamental para crear un entorno de aprendizaje 
inclusivo que promueva el éxito académico de todos los estudiantes. 

Figura 4
Medidas para apoyar a los estudiantes con dificultades en el lenguaje
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Los resultados de la encuesta indica que un 49% de los encuestados prefiere 
ofrecer tutorías individuales como medida de apoyo para estudiantes con dificultades 
en el lenguaje durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta elección resalta la 
importancia de la atención personalizada en la educación, especialmente para aquellos 
estudiantes que enfrentan desafíos lingüísticos. La literatura educativa respalda la 
efectividad de las tutorías individuales, ya que permiten a los educadores adaptar su 
enfoque a las necesidades específicas de cada estudiante, facilitando así un aprendizaje 
más efectivo y significativo. Al proporcionar un entorno de aprendizaje más íntimo y 
centrado en el estudiante, las tutorías pueden ayudar a identificar las áreas de dificultad 
y a desarrollar estrategias personalizadas que aborden estas necesidades.

Además, las tutorías individuales fomentan un enfoque centrado en el estudiante 
y en la atención a la diversidad, lo cual es fundamental en un contexto educativo 
inclusivo. Este enfoque no solo busca garantizar que todos los estudiantes tengan 
la oportunidad de alcanzar sus metas académicas, sino que también promueve la 
equidad en el aprendizaje. Al reconocer que cada estudiante tiene un ritmo y un 
estilo de aprendizaje únicos, las tutorías permiten a los educadores implementar 
métodos de enseñanza que se alineen con las fortalezas y debilidades individuales. 
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Esto es especialmente relevante en el caso de estudiantes con dificultades en el 
lenguaje, quienes pueden beneficiarse de estrategias específicas que refuercen sus 
habilidades comunicativas y de comprensión. 

Figura 5
Vocabulario para potenciar las funciones cognitivas de los estudiantes
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Los resultados de la encuesta indican que un notable 89% de los encuestados 

sostiene que un vocabulario enriquecido puede potenciar las funciones cognitivas 
de los estudiantes. Esta percepción se alinea con una amplia base de evidencia 
científica que respalda la idea de que un vocabulario amplio y diverso no solo es 
fundamental para la comunicación efectiva, sino que también desempeña un papel 
crucial en el desarrollo cognitivo. 

La investigación demostró que un vocabulario extenso está asociado con mejoras 
en diversas áreas cognitivas, incluyendo la memoria, la comprensión lectora, la 
capacidad de razonamiento y la resolución de problemas. Desde una perspectiva 
cognitiva, el vocabulario actúa como un recurso que permite a los estudiantes 
acceder y procesar información de manera más eficiente. Además, el uso de un 
lenguaje más variado y preciso puede estimular el pensamiento crítico y creativo, 
ya que permite a los estudiantes explorar conceptos de manera más profunda y 
formular argumentos más sólidos.

Sin embargo, es importante considerar el pequeño porcentaje de encuestados 
(11%) que opina que un vocabulario enriquecido no potencia las funciones cognitivas. 
Esta discrepancia puede reflejar diferentes experiencias y enfoques educativos. 
Algunos educadores pueden no haber observado una correlación directa entre el 
vocabulario y el rendimiento cognitivo en su práctica, o pueden estar influenciados 
por creencias pedagógicas que priorizan otros aspectos del aprendizaje. Además, 
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la percepción de que el vocabulario no tiene un impacto significativo podría estar 
relacionada con la falta de formación en estrategias de enseñanza que integren el 
desarrollo del vocabulario en el currículo.

Figura 6
Estrategias para fomentar un vocabulario amplio y variado en los estudiantes
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Los resultados de la encuesta revelan que un 49% de los encuestados utiliza la lectura 
de textos variados como la estrategia principal para fomentar un vocabulario amplio 
y diversificado en sus estudiantes. Esta estrategia se alinea con una considerable 
evidencia investigativa que sugiere que la exposición a una diversidad de textos 
no solo enriquece el vocabulario, sino que también mejora la comprensión lectora 
y favorece el desarrollo cognitivo general. La lectura de textos variados permite a 
los estudiantes encontrarse con una extensa gama de palabras y conceptos, lo que 
aumenta su bagaje léxico y les ayuda a contextualizar el significado de las palabras 
en diferentes situaciones. 

Por otro lado, un 30% de los encuestados mencionó el uso de diccionarios y 
glosarios como otra estrategia importante para fomentar un vocabulario amplio. El 
uso de diccionarios y glosarios proporciona a los estudiantes recursos adicionales 
para comprender el significado de las palabras y adquirir términos técnicos 
relacionados con diversas disciplinas. Esta práctica puede ser especialmente útil 
en contextos académicos, donde el dominio del vocabulario específico es crucial 
para la comprensión de los contenidos. Sin embargo, es fundamental que estas 
estrategias sean implementadas de manera complementaria. La lectura variada 
y el uso de diccionarios y glosarios pueden interactuar sinérgicamente, donde la 
exposición a textos enriquece la comprensibilidad y el uso de recursos lexicográficos 
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ayuda a consolidar el aprendizaje de nuevos términos.

Figura 7
Impacto del lenguaje y las funciones cognitivas en el rendimiento académico

30%

70%

0%

Positivamente

Negativamente

Neutro

 

Los resultados de la encuesta revelan que un 70% de los encuestados sostiene 
que la conexión entre el lenguaje y las funciones cognitivas impacta positivamente 
en el rendimiento académico de sus alumnos. Esta percepción es consistente 
con una creciente evidencia científica que subraya la importancia del desarrollo 
del lenguaje en el contexto del aprendizaje y las funciones cognitivas. Desde una 
perspectiva cognitiva, el lenguaje actúa como una herramienta fundamental que no 
solo facilita la comunicación, sino que también es esencial para el procesamiento 
de la información y la comprensión de conceptos complejos. Diversos estudios han 
demostrado que un lenguaje bien desarrollado está correlacionado con una mayor 
capacidad de razonamiento, memoria y resolución de problemas. Por ejemplo, el 
modelo de desarrollo del lenguaje de Vygotsky enfatiza la interdependencia entre 
el lenguaje y el pensamiento, sugiriendo que el lenguaje es fundamental para la 
construcción de conocimientos y el desarrollo cognitivo.

La percepción del 70% de los educadores destaca la idea de que un lenguaje 
desarrollado permite a los estudiantes articular ideas de manera clara y coherente. 
La capacidad de expresar pensamientos complexos de forma efectiva es crucial para 
el desempeño académico, ya que se traduce en habilidades que son necesarias para 
la escritura, la presentación oral y el trabajo colaborativo. La habilidad para formular 
preguntas y argumentos también se ve potenciadas por un vocabulario y estructura 
lingüística adecuados, lo que puede mejorar considerablemente la participación de 
los estudiantes en el aula. Por otro lado, el 30% de los encuestados que se mostró 
neutral respecto a la conexión entre el lenguaje y las funciones cognitivas puede 
reflejar varias consideraciones. Es posible que estos educadores no hayan tenido 
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experiencias prácticas que evidencien dicha conexión o que provengan de contextos 
en los que otros factores han estado más presentes en el rendimiento académico, 
como variables socioculturales o metodológicas en la enseñanza. 

Figura 8
Dificultades en el lenguaje y su afectación en la expresión clara de ideas
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Los resultados de la encuesta revelan que el 100% de los encuestados reconoce 
que las dificultades en el lenguaje pueden afectar la expresión clara de ideas de 
los estudiantes. Esta unanimidad subraya la comprensión generalizada de que el 
lenguaje es una herramienta esencial para la comunicación efectiva y la articulación 
de pensamientos, sentimientos e ideas. Desde una perspectiva científica, esta 
percepción se alinea con una amplia gama de investigaciones que demuestran 
cómo las dificultades lingüísticas impactan negativamente en el rendimiento 
académico y en el desarrollo integral de los estudiantes. Las dificultades en el 
lenguaje pueden manifestarse de diversas maneras, incluyendo problemas en 
la comprensión auditiva, la articulación verbal y la estructuración de ideas. Estas 
dificultades pueden obstaculizar la capacidad de los estudiantes para expresar sus 
pensamientos de manera clara y coherente, lo que puede llevar a malentendidos 
y a una comunicación ineficaz. Según la teoría de la comunicación, la claridad en 
la expresión es fundamental para el intercambio de ideas y la colaboración en 
entornos académicos. Cuando los estudiantes no pueden articular sus pensamientos 
de manera efectiva, su participación en discusiones y actividades grupales se ve 
comprometida, lo que puede resultar en un menor compromiso y motivación hacia 
el aprendizaje.

Además, las dificultades en el lenguaje no solo afectan la comunicación verbal, 
sino que también pueden tener repercusiones en la escritura y en la capacidad de 
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los estudiantes para organizar y presentar sus ideas de manera estructurada. La 
escritura es un proceso cognitivo que requiere habilidades lingüísticas avanzadas, 
y los estudiantes que enfrentan dificultades en el lenguaje pueden experimentar 
desafíos significativos al intentar redactar ensayos, informes o proyectos. Esto puede 
llevar a un rendimiento académico deficiente, ya que la escritura es una habilidad 
evaluada en casi todas las disciplinas académicas. La percepción unánime de que las 
dificultades en el lenguaje afectan la expresión de ideas también resalta la necesidad 
de proporcionar apoyo y recursos adecuados para mejorar las habilidades lingüísticas 
y comunicativas de los estudiantes. La intervención temprana y el acceso a recursos 
como programas de logopedia, talleres de comunicación y estrategias de enseñanza 
diferenciadas son fundamentales para abordar estas dificultades.

Figura 9
Estrategias para mejorar la capacidad de atención y concentración
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    Los resultados de la encuesta indican que los encuestados emplean principalmente 
dos estrategias para mejorar la capacidad de atención y concentración de sus 
estudiantes a través del lenguaje: la escucha activa y el fomento de la expresión 
verbal, ambas con un porcentaje del 40%. Esta elección de estrategias refleja 
una comprensión profunda de la interrelación entre el lenguaje, la atención y la 
concentración, aspectos fundamentales en el proceso de aprendizaje. La escucha 
activa es una técnica que implica prestar atención de manera consciente y plena a lo 
que el estudiante está comunicando. Esta práctica no solo mejora la comunicación 
efectiva, sino que también tiene un impacto significativo en el desarrollo de la 
atención y la concentración. 

Por otro lado, el fomento de la expresión verbal proporciona a los estudiantes la 
oportunidad de practicar y mejorar sus habilidades comunicativas. Esta estrategia 
no solo les permite articular sus pensamientos y sentimientos, sino que también les 
ayuda a desarrollar su capacidad de atención y concentración. La investigación en el 
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campo de la psicología del aprendizaje sugiere que la práctica activa del lenguaje, a 
través de la expresión verbal, puede mejorar la atención sostenida y la capacidad de 
concentración, ya que los estudiantes se ven motivados a participar activamente en 
el proceso de aprendizaje. Ambas estrategias, la escucha activa y el fomento de la 
expresión verbal, se complementan entre sí y crean un entorno de aprendizaje que 
promueve la interacción y el compromiso. 

Figura 10
Importancia de brindar apoyo a los estudiantes con dificultades en el lenguaje
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   Los resultados de la encuesta revelan que un notable 86% de los encuestados 
considera importante brindar apoyo individualizado a los estudiantes con 
dificultades en el lenguaje para mejorar su desempeño académico. Esta percepción 
destaca la creciente conciencia sobre la diversidad de necesidades en el aula y 
la importancia de adaptar la enseñanza a las características individuales de cada 
estudiante. Desde una perspectiva científica, esta postura se alinea con la literatura 
existente que enfatiza la relevancia del apoyo personalizado en el contexto 
educativo, especialmente para aquellos que enfrentan barreras lingüísticas. La teoría 
del aprendizaje diferenciada, propuesta por autores como Carol Ann Tomlinson, 
sugiere que los educadores deben ajustar sus métodos de enseñanza para atender 
las diversas habilidades y estilos de aprendizaje de sus alumnos. En el caso de los 
estudiantes con dificultades en el lenguaje, el apoyo individualizado puede incluir 
la implementación de estrategias específicas, como el uso de materiales visuales, 
la simplificación del lenguaje, la práctica de la lectura en voz alta y la creación de 
entornos de aprendizaje que fomenten la comunicación efectiva. Estas adaptaciones 
no solo ayudan a los estudiantes a superar las barreras lingüísticas, sino que también 
promueven un aprendizaje más significativo y accesible.

La evidencia empírica respalda la idea de que el apoyo individualizado puede 
tener un impacto positivo en la comprensión, expresión y comunicación de los 
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estudiantes. Investigaciones han demostrado que los estudiantes que reciben 
atención personalizada tienden a mostrar mejoras en su rendimiento académico, así 
como en su autoestima y motivación. Por otro lado, el 14% de los encuestados que 
no considera importante brindar apoyo individualizado puede reflejar una variedad 
de factores. Es posible que estos educadores no hayan tenido la formación adecuada 
para reconocer las dificultades lingüísticas en sus estudiantes o que provengan de 
contextos donde la atención individualizada no ha sido una práctica común. También 
podría ser indicativo de una falta de recursos o apoyo institucional para implementar 
estrategias de enseñanza diferenciadas. Esta perspectiva puede limitar la capacidad 
de los educadores para abordar las necesidades específicas de los estudiantes con 
dificultades en el lenguaje, lo que podría resultar en un enfoque más homogéneo 
que no considera la diversidad del aula.

Discusión 

Los hallazgos revelaron que la mayoría de los docentes percibe diferencias en 
el desempeño académico entre los estudiantes con dificultades en el lenguaje y 
aquellos sin estas dificultades, lo que resaltó la importancia de abordar de manera 
efectiva estas dificultades para garantizar un aprendizaje equitativo y significativo 
para todos los alumnos. Esta percepción se alinea con la literatura académica que 
ha documentado la relación entre las habilidades lingüísticas y el rendimiento 
académico. Por ejemplo, según Bolgeri et al. (2023), las habilidades en el lenguaje 
son fundamentales para el éxito académico, ya que influyen en la comprensión 
lectora, la expresión escrita y oral, así como en la capacidad de razonamiento y 
resolución de problemas. La conciencia de los docentes sobre las disparidades en el 
rendimiento académico relacionadas con las dificultades en el lenguaje es un primer 
paso crucial para abordar este tema de manera efectiva. 

Es importante contrastar esta percepción con estudios que han explorado la 
complejidad de la relación entre el lenguaje y el rendimiento académico. Por ejemplo, 
la investigación de Rodríguez (2024) mostró que las diferencias en el vocabulario 
y la exposición al lenguaje en la infancia pueden tener un impacto duradero en 
el desarrollo académico de los estudiantes. Esto sugiere que las dificultades en 
el lenguaje no solo afectan el rendimiento académico en el presente, sino que 
también pueden tener repercusiones a largo plazo, lo que subraya la necesidad 
de intervenciones tempranas y sostenidas (Díaz, 2019). En cuanto a las medidas 
tomadas para apoyar a los estudiantes con dificultades en el lenguaje, la encuesta 
reveló que las tutorías individuales y las adaptaciones curriculares son las estrategias 
más comúnmente empleadas por los docentes. 
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Estas medidas reflejan un enfoque personalizado y flexible en el apoyo a los 
estudiantes con dificultades en el lenguaje, lo que coincide con la literatura que 
destaca la importancia de estrategias individualizadas para atender las necesidades 
específicas de los estudiantes con dificultades en el lenguaje según la teoría de 
Giraldo et al. (2021). El uso de adaptaciones curriculares y el apoyo individualizado son 
prácticas respaldadas por la investigación como eficaces para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes con dificultades en el lenguaje. Sin embargo, es crucial 
considerar que la efectividad de estas estrategias puede depender de la formación y 
preparación de los docentes para implementarlas adecuadamente. Según un estudio 
de Salas et al. (2021), la capacitación docente en estrategias de intervención puede 
ser determinante en el éxito de las medidas adoptadas, lo que sugiere que no solo 
es importante la implementación de estas estrategias, sino también la calidad de la 
formación que reciben los educadores.

Por otra parte, sobre el impacto de un vocabulario enriquecido en las funciones 
cognitivas de los estudiantes, la abrumadora mayoría de los docentes consideraron 
que un vocabulario amplio puede potenciar estas funciones. Esta percepción se 
alineó con la teoría de Vigotsky, que destaca la importancia del lenguaje en el 
desarrollo cognitivo de los individuos. El lenguaje, incluyendo un vocabulario amplio 
y variado, no solo es una herramienta de comunicación, sino que también es un 
medio para el pensamiento y la comprensión (Benítez et al., 2023). El vocabulario 
enriquecido facilitó la comprensión de conceptos complejos, promoviendo la 
capacidad de razonamiento y favoreciendo el desarrollo de habilidades cognitivas 
superiores. Sin embargo, es relevante contrastar esta visión con la investigación de 
Castillo et al. (2019), quienes argumentan que no solo la cantidad de vocabulario, 
sino también la calidad de las interacciones lingüísticas y el contexto en el que se 
utiliza el lenguaje son fundamentales para el desarrollo cognitivo. 

De igual forma, en la conexión entre el lenguaje y las funciones cognitivas y su 
impacto en el rendimiento académico de los alumnos, la mayoría de los docentes 
considera que esta conexión tiene un efecto positivo en el desempeño académico de 
los estudiantes. Esta percepción se alinea con la teoría del procesamiento del lenguaje, 
que destaca la influencia del lenguaje en el pensamiento, la comprensión y el aprendizaje 
(Chiluisa, 2019). Según Vygotsky, el lenguaje no solo es un medio de comunicación, 
sino que también es un instrumento para el pensamiento y la comprensión. Por lo 
tanto, la promoción de habilidades lingüísticas sólidas logra potenciar el rendimiento 
académico al facilitar la comprensión de conceptos, la expresión clara de ideas y el 
pensamiento crítico (Ormaza, 2023). Sin embargo, es importante considerar que la 
relación entre el lenguaje y el rendimiento académico puede ser mediada por otros 
factores, como el contexto socioeconómico y el acceso a recursos educativos. La 
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investigación de Torres (2024) sugiere que el contexto socioeconómico puede influir 
en el rendimiento académico de los estudiantes, lo que implica que las intervenciones 
deben ser holísticas y considerar múltiples dimensiones del aprendizaje.

Además, para las dificultades en el lenguaje y su impacto en la expresión clara 
de ideas de los estudiantes, el consenso entre los docentes es total, ya que el 100% 
consideraron que las dificultades en el lenguaje pudieron afectar la expresión clara 
de ideas. Esta percepción se respaldó en la literatura que destacó la importancia del 
lenguaje en la expresión y comunicación de ideas. Las dificultades en el lenguaje, 
incluyendo la comprensión, la fluidez verbal y la organización de ideas, pueden 
obstaculizar la expresión clara y efectiva de pensamientos y conocimientos (Rivas, 
2019). Por otro lado, la investigación de Tellado (2020) sugiere que la ansiedad y 
la falta de confianza en las habilidades lingüísticas pueden afectar la capacidad de 
los estudiantes para expresarse de manera efectiva, lo que resalta la necesidad de 
un enfoque integral que aborde tanto las habilidades lingüísticas como el bienestar 
emocional de los estudiantes.

Conclusiones

La afirmación de que el 81,1% de los docentes considera que el lenguaje 
influye significativamente en las funciones cognitivas de los estudiantes refleja una 
comprensión crítica de la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Esta percepción 
se alinea con teorías psicológicas y lingüísticas que sostienen que el lenguaje 
no solo es un medio de comunicación, sino también una herramienta esencial 
para el desarrollo cognitivo. Según Vygotsky, el lenguaje es fundamental para el 
pensamiento, ya que permite a los individuos organizar y expresar sus ideas. La 
creencia de los docentes en esta interrelación puede llevar a una mayor integración 
de actividades que fomenten el desarrollo lingüístico, como debates, discusiones 
en grupo y ejercicios de escritura creativa, que son esenciales para potenciar el 
pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes.

La preferencia del 40,5% de los docentes por el trabajo en grupos como 
metodología de enseñanza resalta la importancia de la colaboración en el 
aprendizaje. Esta estrategia no solo estimula la expresión verbal, sino que también 
promueve el pensamiento crítico a través del intercambio de ideas y la negociación 
de significados. Esto sugiere que el aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento 
académico y las habilidades interpersonales de los estudiantes. Al crear un entorno 
de aprendizaje interactivo, los educadores facilitan el desarrollo de habilidades 
comunicativas y de pensamiento crítico, que son esenciales para el éxito académico 
y la preparación para el mundo laboral.
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La observación de que el 59,5% de los docentes ha notado diferencias en el 
rendimiento académico de los estudiantes con dificultades en el lenguaje subraya 
la necesidad de abordar estas disparidades de manera efectiva. Este hallazgo es 
consistente con la literatura que indica que las dificultades en el lenguaje pueden 
afectar negativamente el rendimiento académico en diversas áreas, incluyendo 
la lectura y la escritura. La identificación temprana de estas dificultades y la 
implementación de intervenciones adecuadas son cruciales para garantizar un 
aprendizaje equitativo. Los docentes deben estar capacitados para reconocer estas 
dificultades y aplicar estrategias específicas, como la diferenciación de la instrucción 
y el uso de recursos visuales y auditivos, que pueden ayudar a los estudiantes a 
superar sus desafíos lingüísticos.

La prevalencia de las tutorías individuales (54,1%) como estrategia para apoyar a 
los estudiantes con dificultades en el lenguaje destaca la importancia de la atención 
personalizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque no solo puede 
mejorar el rendimiento académico, sino que también tiene un impacto positivo 
en la autoestima y la motivación de los estudiantes. De igual forma, la instrucción 
individualizada puede ser más efectiva que la enseñanza en grupo para abordar las 
necesidades específicas de los estudiantes con dificultades. Al adaptar los métodos 
de enseñanza a las necesidades individuales, los educadores pueden facilitar un 
aprendizaje más efectivo y significativo.

La creencia del 89,2% de los docentes en que un vocabulario enriquecido puede 
potenciar las funciones cognitivas de los estudiantes resalta la importancia de 
promover un amplio vocabulario en el aula. Un vocabulario extenso no solo facilita la 
comunicación, sino que también mejora la capacidad de comprensión y expresión de 
los estudiantes. Asimismo, la enseñanza de un vocabulario variado y contextualizado 
es fundamental para el desarrollo cognitivo y académico. Los educadores deben 
implementar estrategias que integren la enseñanza del vocabulario en contextos 
significativos, utilizando lecturas diversificadas y actividades interactivas que 
fomenten la exploración y el uso del nuevo vocabulario en situaciones reales.
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Resiliencia y autoeficacia académica en estudiantes 
universitarios

Resilience and Academic Self-Efficacy in University 
Students

La resiliencia y la autoeficacia académica son factores clave 
en el desarrollo y rendimiento de los estudiantes universitarios, 
ya que influyen en su capacidad para superar adversidades y 
en su confianza en las propias habilidades. Esta investigación 
tuvo como objetivo analizar la relación entre la resiliencia y la 
autoeficacia académica en estudiantes universitarios. Se utilizó 
una metodología cuantitativa, descriptiva, correlacional y de 
corte transversal, con una muestra de 501 estudiantes de las 
carreras de Medicina Veterinaria y Agronomía de una universidad 
de Ambato, Ecuador. Se aplicó la Escala de Resiliencia (ER) de 
Wagnild y Young y la Escala de Autoeficacia Percibida Específica 
de Situaciones Académicas (EAPESA). Los resultados mostraron 
una correlación positiva moderada entre resiliencia y autoeficacia 
académica (p < .001). El 64.1% de los estudiantes presentó altos 
niveles de resiliencia, mientras que la media de puntuación 
de autoeficacia académica fue de 25.5. No se encontraron 
diferencias significativas en los niveles de resiliencia según el 
sexo. Se concluye que una mayor resiliencia está asociada con 
una mayor autoeficacia académica, sugiriendo que fortalecer 
la resiliencia puede mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes.
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Abstract

Resilience and academic self-efficacy are key factors in university students’ 
development and performance, influencing their ability to overcome adversity and 
their confidence in their own abilities. This research aimed to analyze the relationship 
between resilience and academic self-efficacy in university students. A quantitative, 
descriptive, correlational, and cross-sectional methodology was used with a sample 
of 501 students from the Veterinary Medicine and Agronomy programs at a university 
in Ambato, Ecuador. The Resilience Scale (ER) by Wagnild and Young and the Specific 
Academic Situations Perceived Self-Efficacy Scale (EAPESA) were applied. The 
results showed a moderate positive correlation between resilience and academic 
self-efficacy (p < .001). A 64.1% of students exhibited high levels of resilience, and 
the mean academic self-efficacy score was 25.5. No significant gender differences 
in resilience levels were found. It is concluded that higher resilience is associated 
with greater academic self-efficacy, suggesting that strengthening resilience could 
improve students’ academic performance.

Keywords: academic performance; academic success; resilience; self-efficacy; students

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), el estrés se define como 
una reacción ante situaciones que son percibidas como amenazantes y que pueden 
afectar de manera negativa el bienestar psicológico y físico de las personas. Esta 
reacción puede interferir significativamente en el desempeño de las actividades 
diarias, incluyendo el ámbito educativo, dada la gran influencia que el estrés ejerce 
sobre la vida académica de los jóvenes.  Según Benavides et al. (2024), esta etapa 
de la vida es crucial para que los estudiantes desarrollen estrategias que las ayuden 
a enfrentar los desafíos y dificultades académicas, debido a la presión por alcanzar 
buenos resultados y cumplir con expectativas, junto con las demandas de la vida 
universitaria, puede generar en ellas una carga emocional considerable, lo que 
resalta la importancia de apoyar el desarrollo de herramientas de gestión emocional 
y resiliencia para promover un equilibrio entre su bienestar y sus metas académicas. 
Además, que se ha demostrado que las mujeres son el grupo que experimenta 
niveles más altos de estrés en comparación con los hombres, este hallazgo resalta la 
necesidad de prestar atención a las diferencias de sexo en la experiencia del estrés, 
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lo que puede tener implicaciones importantes para el desarrollo de estrategias de 
intervención que apoyan a los estudiantes en la gestión del estrés y promueven un 
entorno académico más saludable. 

La American Psychological Association (APA, 2020) llevó a cabo una investigación 
que involucró a 4,061 jóvenes que se encontraban cursando la universidad en 
diversos países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos, Finlandia, Serbia, 
Taiwán, Portugal y Brasil, los resultados de este estudio demostraron que tanto 
el compromiso estudiantil como el agotamiento son predictores significativos del 
rendimiento académico subjetivo. Además, se observó que la intención de abandono 
de los estudios es mayor debido a las elevadas exigencias académicas, así como 
al agotamiento tanto físico como mental que experimentan los universitarios, este 
hallazgo recalca la necesidad de abordar las demandas que enfrentan los estudiantes 
en su trayectoria académica y su impacto en el bienestar general, sugiriendo que 
una mayor atención al compromiso estudiantil y al manejo del agotamiento podría 
ser fundamental para mejorar la retención y el éxito académico.

La vida universitaria en la actualidad presenta una cantidad de dificultades que 
los estudiantes deben sobrellevar, como consecuencia de una diversidad de factores 
estresantes tanto externos como internos, ya que puede interferir significativamente 
en el intento de alcanzar un rendimiento académico adecuado; la falta de atención 
orientada a la prevención y promoción de la salud mental en esta población ha 
ocasionado que muchos estudiantes no logren el rendimiento esperado. Ese bajo 
desempeño, en parte, se relaciona con pensamientos constantes acerca de si están 
cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades, si están dando lo mejor 
de sí mismos como estudiantes, o si están alcanzando sus propias expectativas, y 
algunos estudiantes experimentan una sensación de culpa por no cumplir con sus 
objetivos, lo cual puede afectar su bienestar emocional y rendimiento académico 
(Abdolrezapour et al., 2023).

Wagnild y Young (1993) mencionan que la resiliencia forma parte de la 
personalidad, siendo esta una particularidad que permite a los individuos se 
adapten a situaciones difíciles, como presiones u obstáculos en su vida diaria, este 
concepto se fundamenta en los principios de teorías humanistas y existenciales 
que resaltan elementos importantes como: el significado personal, crecimiento, 
autorrealización, desarrollo a través de experiencias adversas. Estos aspectos fueron 
fundamentales para desarrollar una herramienta que evalúe la resiliencia, a través 
de 5 dimensiones: Las dimensiones de la resiliencia incluyen: 1) Ecuanimidad, que 
se refiere a la capacidad de mantener un equilibrio emocional y una actitud positiva 
frente a las adversidades, evitando reacciones impulsivas. 2) Sentirse bien solo, 
que implica la libertad de tomar decisiones de manera autónoma, sin depender 
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de la aprobación de los demás, lo que favorece la independencia emocional. 3) 
Confianza en sí mismo, es la creencia en las propias capacidades para enfrentar 
retos, lo que fortalece la autoimagen y motiva a la acción. 4) Perseverancia, que 
implica la autodisciplina necesaria para mantenerse firme y continuar trabajando 
hacia los objetivos a pesar de las dificultades. 5) Satisfacción personal, que se refiere 
a encontrar significado en las acciones y evaluar si estas contribuyen positivamente 
a la vida, promoviendo un sentido de propósito. Así mismo, Henderson-Grotberg 
(2002) señala que la resiliencia es una cualidad única que permite a las personas 
enfrentar diversas experiencias desfavorables, esta capacidad les permite desarrollar 
habilidades positivas como resultado de situaciones negativas o desafiantes que 
deben afrontar, ya que generan malestar, de este modo, el individuo puede aprender 
a sobrellevar de mejor manera los problemas que enfrenta.

Por otra parte, para Bandura (1986), la autoeficacia es la confianza que un individuo 
tiene en su capacidad de organizar, gestionar y ejecutar las acciones necesarias para 
alcanzar metas específicas; esta creencia influye en cómo las personas abordan los 
desafíos, determinando el nivel de esfuerzo que invierten, su perseverancia frente a 
obstáculos, y su capacidad para enfrentar situaciones complejas. Mientras una alta 
autoeficacia favorece la motivación y el rendimiento, una baja puede generar dudas 
y desmotivación. Siguiendo con esta línea propuesta por el autor, la autoeficacia 
académica se refiere a la creencia que los estudiantes tienen en su capacidad para 
gestionar y superar los desafíos académicos con éxito, es la apreciación que posee el 
sujeto sobre su capacidad para gestionar acciones ante eventos que desafíen el logro 
de objetivos académicos, esta teoría cognitivo-social de la autoeficacia, la cual se 
basa en la interacción de factores cognitivos, conductuales y ambientales, permiten 
explicar el comportamiento humano a través de la capacidad de organización, lo 
que permitirá realizar acciones futuras. Del mismo modo, Palenzuela (1983) utilizó 
la teoría cognitiva social, para desarrollar la escala de autoeficacia percibida en 
situaciones académicas, aplicándolo de una forma práctica, explícitamente en el 
contexto académico. Schunk (1991) indica que la autoeficacia académica se puede 
entender como la capacidad del estudiante para generar confianza en sí mismo, 
logrando así un desempeño satisfactorio en actividades académicas específicas.

Diversas investigaciones han tenido el propósito de explorar la resiliencia y la 
autoeficacia en jóvenes universitarios, reconociendo su influencia en la trayectoria 
académica de este grupo. En este sentido, Zumárraga-Espinosa (2023) realizó 
un estudio cuyo objetivo fue analizar el impacto de la resiliencia académica en el 
abandono de estudios universitarios en Ecuador, los hallazgos de esta investigación 
demostraron que la resiliencia académica es un factor protector frente al abandono 
escolar, ya que reduce la probabilidad de que los estudiantes interrumpan sus 
estudios; concluyen que la resiliencia podría estar actuando como un factor protector, 
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principalmente para aquellos estudiantes que inician su formación académica                
(β = -0.078; p < 0.001; OR = 0.93), así como en aquellos que están próximos a 
finalizarla (β = -0.038; p < 0.001; OR = 0.96), estos resultados destacan la importancia 
de la resiliencia en el ámbito estudiantil para evitar el abandono en sus programas 
de formación.

Supervía et al. (2022) realizaron un estudio para analizar la relación entre la 
autoeficacia, la resiliencia y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria 
en Zaragoza, Aragón y España, con una muestra de 2,652 estudiantes. Los resultados 
demostraron que la autoeficacia desempeña un papel primordial en el desarrollo 
psicológico y personal de los alumnos, no solo contribuyendo a la prevención 
del abandono escolar, sino también promoviendo un mejor rendimiento en las 
actividades que llevan a cabo dentro del aula, el reforzamiento de la autoeficacia 
permite que los jóvenes enfrenten con mayor confianza y capacidad los diferentes 
desafíos propios de esta etapa académica, beneficiando así su desarrollo integral y 
su éxito en el entorno escolar.

De igual forma, Wang et al. (2022), realizaron una investigación en el que examinaron 
la relación entre el agotamiento académico, la resiliencia y la satisfacción vital en 
una muestra de 190 estudiantes de la carrera de medicina clínica, los resultados 
demostraron que la resiliencia es un factor psicológico importante en la vida de 
los jóvenes, debido a que funcionó como un mediador notable en la conexión 
entre el agotamiento académico y la satisfacción con la vida, de igual modo, se 
evidenció que los bajos niveles de agotamiento académico estaban asociados con 
una mayor resiliencia, esto a su vez fomenta el incremento de la satisfacción vital. 
Por otro lado, niveles más altos de agotamiento se relacionan con una disminución 
de resiliencia, coaccionando el descenso de la satisfacción con la vida, del mismo 
modo el estudio presentado por Muñoz et al. (2024) quienes indagaron la correlación 
entre la resiliencia y el rendimiento académico en una muestra de 172 estudiantes, 
manifestaron que no hay una significancia relevante entre la resiliencia alta y el 
rendimiento académico, ya que más del 70% obtuvo un nivel alto de resiliencia, 
mientras que un 66% obtuvo un rendimiento regular en las actividades estudiantiles, 
sugiriendo que tener cierto grado de resiliencia no permite alcanzar la excelencia 
académica, sin embargo, se indica que hay una correlación leve entre la resiliencia 
media y el rendimiento escolar.

Este estudio contribuye a ampliar de manera más exhaustiva la información 
existente sobre la autoeficacia académica y la resiliencia en el ámbito educativo, 
ofreciendo una base valiosa para investigaciones futuras que puedan profundizar 
en los criterios de causalidad. Además, abre oportunidades para la toma de 
decisiones informadas y basadas en evidencia, particularmente en lo que respeta 
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a la implementación de estrategias de intervención que incluyen estas variables, 
con el propósito de prevenir el abandono educativo o facilitar el manejo del estrés 
académico en los estudiantes. Así, el objetivo de la investigación fue establecer la 
relación entre la resiliencia y la autoeficacia académica en estudiantes universitarios; 
en cuanto a la resiliencia, se identificó los niveles en la muestra estudiada, comparando 
además las medias de puntuación entre hombres y mujeres para explorar posibles 
diferencias en esta variable.

Metodología

El Diseño de la investigación 

Esta investigación es un estudio no experimental, debido a que se evaluó la existencia 
de las variables en la población sin modificarlas intencionadamente Sampieri et al. (2004), 
fue descriptivo con alcance correlacional, ya que se trató de determinar la relación entre 
resiliencia y autoeficacia académica de manera detallada, también, se utilizó un corte 
transversal, por lo que los reactivos se aplicaron una única vez (Báez, 2008).  

Participantes

En total participaron 501 estudiantes universitarios pertenecientes a las carreras de 
medicina veterinaria y agronomía, quienes, mediante un muestreo no probabilístico 
por conveniencia, cumplieron criterios de inclusión y de exclusión de los cuales se 
identifica: 43.7% (219) hombres y 56.3% (282) mujeres, que comprenden edades 
entre los 18 hasta los 40 años. En cuanto a la identificación étnica, el 91.6% (459) 
mestizos, 1.0% (5) montubios, 0.4% (2) afroecuatorianos, 5.8% (29) indígenas y 1.2% 
(6) blancos. La zona de residencia de donde proceden, se indica que el 50.7% (254) 
rural y 49.3% (247) urbano. La actividad que realizan durante esta esta etapa de sus 
vidas demuestra que el 71.9% (360) estudian y 28.1% (141) estudian y trabajan. El 
nivel socioeconómico de la mayoría es medio 78.8% (395), siguiendo con 20.8% 
(104) que dicen ser bajo y 0.4% (2) alto. 

Instrumentos

Escala de Resiliencia (ER) de Wagnild y Young (1993), se utilizó la versión peruana 
traducida y adaptada de la versión original por Novella en el 2002, posee un alfa de 
Cronbach de 0,91. Es un instrumento que cuenta con 25 ítems que se responden 
mediante una escala tipo Likert de 7 opciones: 1 totalmente en desacuerdo, 2 muy 
en desacuerdo, 3 en desacuerdo, 4 ni en desacuerdo ni de acuerdo, 5 de acuerdo, 
6 muy de acuerdo, 7 totalmente de acuerdo. Para su calificación se suman los ítems 
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de cada nivel, su puntuación total puede variar entre 25 (mínima) y 175 (máxima); 
siendo baja resiliencia: 25 - 100 puntos, moderada: 101-130 puntos y alta: 131-175 
puntos. El puntaje total es interpretado que, a mayor puntaje, mayor resiliencia. 

Escala de Autoeficacia Percibida Especifica de Situaciones Académicas (EAPESA), 
se usó la versión abreviada del instrumento adaptada por Fernández et al. (2016), 
posee una alfa de Cronbach de 0,86, lo que indica una alta confiabilidad en la 
medición. Esta versión consta de 10 ítems que se responden mediante una escala 
Likert de 4 opciones: 1 (nunca), 2 (algunas veces), 3 (bastantes veces) y 4 (siempre). 
Para calcular la puntuación total, se suman los valores obtenidos en cada ítem, 
lo que da como resultado un puntaje que puede variar entre 10 y 40 puntos. A 
mayor puntuación, mayor será la autoeficacia académica percibida por el individuo. 
Esta escala permite evaluar de manera efectiva cómo los estudiantes perciben su 
capacidad para afrontar los retos académicos.

Procedimiento

Tras obtener la carta de aprobación del Comité de Ética de la Investigación en 
Seres Humanos de la Universidad Técnica de Ambato (CEISH-UTA), se procedió con 
la autorización institucional de las autoridades de la Facultad. Posteriormente, se llevó 
a cabo la administración digital de los instrumentos seleccionados, junto con una 
ficha sociodemográfica, para recabar la información necesaria. Con el fin de facilitar la 
accesibilidad y participación de los estudiantes, los cuestionarios fueron distribuidos 
mediante Google Forms. Antes de iniciar la evaluación, todos los participantes recibieron 
el consentimiento informado, en el cual se detallaron los objetivos del estudio, se 
garantizó la confidencialidad de las respuestas, y se explicó que la participación era 
voluntaria, permitiendo a los participantes retirarse en cualquier momento sin ninguna 
repercusión. Se estimó que el tiempo necesario para completar todos los instrumentos 
sería de aproximadamente 10 minutos. Una vez obtenidos los datos, estos fueron 
exportados al software estadístico Jamovi, versión 2.3.28, que permitió realizar un 
análisis detallado de las variables sociodemográficas y los resultados obtenidos de las 
escalas psicométricas. Para verificar la normalidad de los datos, se aplicó la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov, la cual arrojó un valor p < 0.05, indicando que los datos no 
seguían una distribución normal. Por ello, se optó por utilizar pruebas no paramétricas 
tanto para la correlación como para la prueba de comparación.

Resultados  

EEn la Tabla 1, se puede evidenciar que la media de puntuación para la autoeficacia 
es de 25.5 con una desviación estándar de 5.35. 
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Tabla 1
Puntuación de autoeficacia

Autoeficacia

N 501

Media 25.5

Desviación 
estándar

5.35

Mínimo 10

Máximo 40
 

En la Tabla 2, se observa que, según el nivel de resiliencia de los participantes, 
el 6.4% (32) presenta un nivel bajo, el 29.5% (148) tiene un nivel medio y el 64.1% 
(321) muestra un nivel alto. La media de puntuación general fue de 2.58, con una 
desviación estándar de 0.610, indicando una distribución predominantemente hacia 
niveles altos de resiliencia en la muestra analizada.

Tabla 2
Niveles de resiliencia

Niveles de resiliencia Frecuencias % del Total

Bajo 32 6.4 %

Moderado 148 29.5 %

Alto 321 64.1 %
 

En la Tabla 3, se puede identificar que, se aplicó la prueba Rho de Spearman, el cual 
dio un valor p de < .001, indicando una correlación positiva moderada entre las variables.

Tabla 3
Relación de variables  

 valor p —

Total Autoeficacia Rho de Spearman 0.517 ***

gl 499

 valor p < .001

En la Tabla 4, se observa que, tras aplicar la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney, el valor p=0.052, lo que indica que no existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre los niveles de resiliencia de hombres y mujeres. La media de 
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puntuación de resiliencia fue de 136.9 para los hombres y 132.5 para las mujeres, 
lo que sugiere que ambos grupos presentan niveles similares de resiliencia, sin 
diferencias importantes en la muestra analizada.

Tabla 4
Diferencias entre hombres y mujeres 

Estadístico P Diferencia de 
medias

Total 
resiliencia

U de Mann-
Whitney

27753 0.052 3.00

Nota. Hₐ μ Hombre ≠ μ Mujer

Discusión  

En cuanto al nivel de resiliencia, se indica que la mayoría de la muestra tendría una 
elevada capacidad para adaptarse y recuperarse de eventos adversos, posiblemente 
utilizando estrategias de afrontamiento efectivas, de tal manera ayuda a manejar el 
estrés académico, evitar el agotamiento, y mejorar el rendimiento y bienestar general, 
actuando como un factor protector ante problemas de salud mental. En la misma 
línea, Yancha y Céspedes-Guachamboza (2023), en un estudio realizado con jóvenes 
universitarios, coinciden con los hallazgos del presente estudio, sin embargo, en una 
investigación realizada por Caldera-Montes et al. (2016), obtuvieron resultados que 
fueron distintos, puesto que, los estudiantes de medicina humana presentaban bajos 
niveles de resiliencia, estas diferencias probablemente se deben a la intensa carga 
académica y las demandas emocionales asociadas con el cuidado de pacientes 
humanos, ese entorno, caracterizado por altos niveles de estrés y la presión de manejar 
situaciones complejas, dificultaría la capacidad enfrentarse a estrés tanto académico 
como emocional, pudiendo experimentar una sobrecarga que afecta su capacidad para 
adaptarse y recuperarse de las adversidades, características propias de la resiliencia. 

Los resultados obtenidos en la variable de autoeficacia revelan una media de 
25.5 y una desviación estándar de 5.35, lo que muestra que la mayoría de los 
participantes se encuentran en un nivel moderado, esto sugiere que, aunque 
los estudiantes reconocen su capacidad para enfrentar y gestionar los desafíos 
académicos, todavía hay espacio para mejorar su confianza y habilidades; de manera 
similar a Abdolrezapour et al. (2023), mencionan que, tener niveles adecuados de 
autoeficacia, pueden ayudar a estimular el rendimiento en entornos de estudio. 

Supervía et al. (2022) demostraron que la autoeficacia juega un papel fundamental 
en el desarrollo psicológico y personal de los estudiantes, favoreciendo su crecimiento 
tanto en el ámbito académico como en el emocional. Por su parte,  la investigación 
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de Hayat et al. (2020) concluye que la autoeficacia es un factor esencial para el 
rendimiento académico en estudiantes universitarios. Según estos estudios, los 
alumnos que tienen confianza en su capacidad para realizar tareas escolares suelen 
obtener mejores resultados en sus estudios, destacando la relevancia de este factor 
en la generación de motivación y en la prevención. Por otro lado, el análisis realizado 
por González-Cantero et al. (2020) revela que un nivel de autoeficacia académica 
bajo o medio, estaría ligando a una menor probabilidad de alcanzar un rendimiento 
académico satisfactorio, ya que esto se debería a factores como el apoyo social y el 
bienestar escolar, los cuales desempeñan un papel esencial en el ámbito educativo, 
del mismo modo, el estudio presentado por Domenech et al. (2019), indican que 
los alumnos que alcanzan un nivel de desempeño académico exitoso, tienden a 
manifestar una mayor percepción de su autoeficacia académica, sugiriendo que, 
confían en sus habilidades para afrontar y superar sus metas educativas de un manera 
más efectiva. Además, esta comprensión podría ser fundamental para contribuir al 
desarrollo de ambientes educativos que sean más adecuados y que fomenten el 
aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Al considerar la autoeficacia como 
un factor clave en la trayectoria académica, se abre la posibilidad de implementar 
estrategias que fortalezcan esta habilidad, lo que a su vez puede mejorar la motivación, 
el rendimiento y la resiliencia de los estudiantes en su proceso educativo.

Con respecto a la autoeficacia académica y su relación con la resiliencia, se 
demostró que si hay una relación positiva entre las variables, estos resultados 
coinciden con Meneghel et al. (2021) y Wang et al. (2022), quienes concluyeron 
que la resiliencia tiene un papel importante en la relación entre el agotamiento 
académico y la satisfacción con la vida, es decir que, mientras las personas que 
presentan mayor confianza en su habilidad propia para planificar y llevar a cabo las 
acciones requeridas para lograr metas, y tener seguridad en poder aplicarlas de 
manera efectiva en contextos específicos, también incrementaría la habilidad de 
un individuo para ajustarse y sobreponerse a circunstancias adversas, dificultades o 
crisis, no únicamente a eventos estresantes, sino también en medios de aprendizaje. 
Muñoz et al. (2024), señala que, a pesar de tener una relación, esta es leve, sería 
crucial determinar si la autoeficacia influye en la resiliencia o viceversa, o si, por el 
contrario, estas variables actúan de manera independiente. Esta cuestión podría 
arrojar nuevas perspectivas sobre la relación entre ambos conceptos y su impacto 
en el desempeño académico y personal de los estudiantes, debido que el presente 
estudio no aborda esta interacción de manera exhaustiva, sería necesario llevar a 
cabo investigaciones adicionales que amplíen el enfoque utilizado, explorando más 
a fondo cómo estas variables se interrelacionan y cómo pueden influir en distintos 
contextos; ese tipo de análisis permitiría obtener una comprensión más completa de 
su rol y de las estrategias más efectivas para fortalecer tanto la autoeficacia como la 
resiliencia en la población estudiantil. 
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En cuanto al que sexo se evidenció que no hay diferencia significativa, esto 
es similar a lo estudiado por Caldera-Montes et al. (2016) y Cajachahua et al. 
(2023), quienes en sus respectivas investigaciones no encontraron diferencias 
estadísticamente significativas según el sexo de los participantes, a diferencia 
de Bucheli y Martínez (2022), que determinó una tendencia significativa hacia las 
estudiantes mujeres, ya que demostraron  una mayor capacidad de resiliencia ante 
la frustración y superación de situaciones adversas. Contrario a lo declarado por 
Gínez-Silva et al. (2019), quienes señalaron que, pese a que las diferencias no son 
significativas entre ambos sexos, existe cierta variabilidad notoriamente diferente en 
los adolescentes varones, ya que expusieron ser más resilientes que las mujeres de 
su misma edad, sin embrago, en adultos fue todo lo contrario. 

Debido a esto, es probable que, aunque los estudiantes se encuentren dentro del 
mismo contexto académico, existan diversos factores que influyen en el desarrollo 
de la resiliencia, esto sugiere que el sexo en sí mismo no actúa como un factor 
determinante en el proceso de desarrollo de la resiliencia, ya que su desarrollo 
dependerá más bien del contexto específico en el que se encuentren los individuos, 
así como de las estrategias que hayan aprendido para enfrentar y sobrellevar las 
situaciones adversas que puedan surgir a lo largo de las diferentes etapas de su vida 
estudiantil. En este sentido, las experiencias personales y el entorno social y educativo 
juegan un papel fundamental en la manera en que los estudiantes desarrollan y 
fortalecen su capacidad de resiliencia frente a los desafíos que enfrentan.

Conclusiones  

En conclusión, los resultados de este estudio sugieren que, en la muestra 
analizada, existe una relación positiva entre la resiliencia y la autoeficacia académica 
de los estudiantes. A medida que aumenta la resiliencia, también se incrementa 
la percepción de los estudiantes sobre sus propias capacidades y habilidades 
académicas. Esto indica que los jóvenes que desarrollan una mayor capacidad para 
enfrentar y adaptarse a las adversidades suelen sentirse más seguros y confiados 
en sus competencias, lo cual puede tener un impacto favorable en su rendimiento 
académico.

De igual forma, se observó que la mayoría de los participantes mostraron altos 
niveles de resiliencia, lo que resalta la importancia de identificar y fomentar estrategias 
que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento de este mecanismo de adaptación. Estas 
estrategias no solo podrían ser clave para ayudar a los estudiantes a manejar de manera 
más eficaz los desafíos y demandas propias de la vida académica, sino que también 
pueden contribuir a su bienestar emocional, promoviendo una mejor capacidad de 
afrontamiento ante situaciones adversas y favoreciendo su éxito académico.
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Finalmente, al comparar los niveles de resiliencia entre hombres y mujeres, no 
se encontraron diferencias significativas, lo que sugiere que ambos grupos podrían 
beneficiarse de manera similar de intervenciones diseñadas para fomentar la resiliencia 
en el ámbito académico, destacando la importancia de aplicar enfoques inclusivos 
que aborden las necesidades de todos los estudiantes sin distinción del sexo.

Este estudio podría abrir la puerta a futuras investigaciones que busquen identificar 
posibles relaciones de dependencia o influencia entre las variables analizadas, 
permitiendo un análisis más profundo de su impacto en diversos contextos. Además, 
sería beneficiosa incluir una población más amplia y diversa, que abarque diferentes 
grupos etarios, etnias y niveles educativos, y que se seleccione de manera aleatoria 
para aumentar la validez externa de los resultados. Esto se debe a que, al tratarse de 
una muestra limitada, los hallazgos de este estudio no pueden generalizarse a otras.
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Abstract

This mixed study was aimed to analyze the use of the flipped classroom with 
the support of the Padlet virtual wall in the geography course, considering data 
science. There were 28 participants from the O’Farril Irish School, high school, who 
took the geography course during the 2024 school year. This research was based 
on the descriptive and causal scope. The sample was non-probabilistic. The results 
indicate that the use of Padlet before, during and after the classes in the “Spatiality 
of the economic process and inequality” Unit 4 positively influenced the active role. 
Likewise, the machine learning algorithm on the decision tree identified 3 models 
on this virtual wall considering the profile of the students. In the geography course, 
the students at O’Farril Irish School used Padlet to submit the assignments, share the 
school activities on the Internet, facilitate the learning, and encourage the autonomy. 
In conclusion, the flipped classroom and Padlet transformed the role of the students 
in the geography course through the development of various school activities before, 
during and after the classes.

Keywords: Geography; flipped classroom; Padlet; teaching; virtual wall

Introducción

En los últimos años, el campo educativo está presentando cambios significativos 
debido a la integración de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en 
la realización de las prácticas y actividades escolares (Abreu et al., 2024; Nunes et al., 
2020; Ozkan et al., 2024). De hecho, los educadores han sido capacitados en el uso de 
nuevas herramientas digitales para favorecer la enseñanza en sus diversas modalidades 
(Fuentes et al., 2019; Reinoso-Tapia et al., 2024; Viñoles-Cosentino et al., 2022).

Las estrategias pedagógicas y la tecnología están provocando la organización e 
implementación de nuevos cursos donde el estudiante es el actor principal durante el 
aprendizaje de los temas escolares (Aguilera & Vílchez-González, 2024; Chivai et al., 
2024; Chohan et al., 2024). Por consiguiente, las instituciones y los centros escolares 
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están promoviendo la construcción de espacios para la enseñanza y aprendizaje 
basados en las herramientas digitales (Estrada-Molina & Fuentes-Cancell, 2024; 
Farida et al., 2024; Guerrero-Bocanegra, 2024).

El surgimiento de nuevas tecnologías como los muros virtuales están revolucionado 
la forma de enseñar y aprender en los cursos presenciales, mixtos y virtuales debido 
a que estas herramientas facilitan el acceso a los contenidos desde cualquier lugar 
(Fuertes-Alpiste, 2024; Rodríguez-Gil et al., 2024; Trindade & Barin, 2024).

Actualmente, los modelos pedagógicos basados en la TIC como el aula invertida 
fomentan la creatividad durante la preparación y ejecución de las actividades 
escolares antes, durante y después de las clases presenciales y virtuales (Candas & 
Altun, 2024; Chohan et al., 2024; Ristanto et al., 2022). De hecho, el uso del aula 
invertida en el área educativa se incrementó sustancialmente en los años recientes 
(Ribeiro-Filho et al., 2023; Reinoso-Tapia et al., 2024; Ristanto et al., 2022).

Los profesores tienen la oportunidad de transformar la forma de interactuar y 
comunicar con los estudiantes debido al surgimiento de herramientas digitales 
(Komarudin & Suherman, 2024; Silva et al., 2024). De acuerdo con Candas y Altun 
(2024), el aula invertida permite la planeación de ambientes interactivos para el 
aprendizaje donde se fomenta la autonomía de los estudiantes.

Aula invertida

Hoy en día, una de las opciones pedagógica y tecnológica para innovar los cursos 
es el aula invertida (Candas & Altun, 2024; Reinoso-Tapia et al., 2024; Ribeiro-Filho et 
al., 2023; Ristanto et al., 2022). Con este modelo, el educador es capaz de involucrar 
a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los alumnos 
participan activamente antes, durante y después de las clases presenciales y virtuales 
con la finalidad de facilitar la asimilación del conocimiento y el desarrollo de las 
habilidades (Candas & Altun, 2024; Reinoso-Tapia et al., 2024; Ristanto et al., 2022).

En la Facultad de Trabajo Social y Educación, los estudiantes del curso Biología 
realizaron los exámenes en línea y consultaron los tutoriales, los videos, las lecturas 
digitales y las presentaciones animadas antes de las clases (Reinoso-Tapia et al., 2024).  
En el salón de clases, el profesor preparó diversas actividades como la discusión 
sobre los casos de estudio, el trabajo colaborativo, el análisis de la información, los 
debates y la resolución de problemas (Reinoso-Tapia et al., 2024). Por último, los 
alumnos enviaron las tareas a través de la plataforma LMS Moodle después de las 
clases (Reinoso-Tapia et al., 2024).
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Durante el curso Laboratorio de Química III, el aula invertida incrementó la 
motivación de los participantes, fomentó la responsabilidad por aprender y mejoró 
el rendimiento académico (Candas & Altun, 2024). En esta asignatura, los alumnos 
consultaron los contenidos escolares desde la casa, participaron activamente en los 
debates y trabajaron colaborativamente durante las clases presenciales y elaboraron 
las prácticas de laboratorio después de las clases (Candas & Altun, 2024).

En Indonesia, los estudiantes de una secundaria aprendieron los temas sobre de 
la Genética con el apoyo del aula invertida (Ristanto et al., 2022). Antes de las clases, 
los participantes consultaron la información y los recursos multimedia en la plataforma 
Google classroom (Ristanto et al., 2022). Durante las clases presenciales, el profesor 
realizó diversas actividades colaborativas donde los estudiantes presentaron los 
temas aprendidos desde la casa e intercambiaron ideas por medio del juego digital 
Kahoot (Ristanto et al., 2022). Después de las clases, los alumnos entregaron las 
tareas (Ristanto et al., 2022).

Por último, los profesores del Siglo XXI están utilizando con mayor frecuencia el 
aula invertida debido a que este modelo pedagógico y tecnológico enriquece el 
ámbito educativo a través de la autonomía, el trabajo colaborativo y el aprendizaje 
personalizado (Candas & Altun, 2024; Reinoso-Tapia et al., 2024; Ristanto et al., 
2022). Asimismo, la integración de la tecnología favorece la flexibilidad de tiempo 
y espacio durante la realización de las actividades escolares (Candas & Altun, 2024; 
Reinoso-Tapia et al., 2024).

En el Colegio Irlandés O’Farril, el profesor del curso geografía ha detectado una 
participación baja de los estudiantes durante el proceso educativo. Por lo tanto, 
este educador decidió mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje durante la 
Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad” por medio del aula 
invertida y el muro virtual Padlet. 

El objetivo general de este estudio mixto fue analizar el uso del Aula invertida con 
el apoyo del muro virtual Padlet en el curso de Geografía considerando la Ciencia de 
datos. Por lo tanto, las preguntas de investigación son:

• ¿Cómo influyó el uso de Padlet antes, durante y después de las clases para el rol 
activo durante la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad” 
considerando la regresión lineal?

• ¿Cuáles fueron los modelos predictivos sobre el uso de este muro virtual y el 
perfil de los estudiantes considerando el algoritmo árbol de decisión?

• ¿Cuál fue la percepción sobre el Padlet en el curso de geografía?
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Metodología

Los objetivos particulares fueron (1) analizar el uso de Padlet antes, durante 
y después de las clases para el rol activo durante la Unidad 4 “Espacialidad del 
proceso económico y desigualdad” considerando la regresión lineal, (2) construir 
los modelos predictivos sobre el uso de este muro virtual y el perfil de los alumnos 
considerando el algoritmo árbol de decisión, y (3) analizar la percepción sobre los 
beneficios del Padlet en el curso de geografía.

Los participantes fueron 28 estudiantes del Colegio Irlandés O’Farril, preparatoria, 
que cursaron la asignatura geografía durante el ciclo escolar 2024. Esta muestra fue 
no probabilística. Esta investigación mixta se apoyó en los alcances descriptivo y 
causal para analizar la incorporación del Padlet en el proceso educativo. 

Procedimiento 
Bajo el aula invertida, el profesor del curso geografía modificó las actividades 

escolares con el apoyo de la tecnología. Desde la casa, los estudiantes consultaron 
los recursos digitales (videos y presentación) y participaron en los foros de discusión 
en Padlet para adquirir el conocimiento relacionado con la Espacialidad del proceso 
económico y desigualdad. En el salón de clases, los estudiantes intercambiaron 
ideas con el profesor y subieron los mapas conceptuales en este muro virtual. Por 
último, los alumnos entregaron las tareas en Padlet después de las clases.

Figura 1
Actividades en el curso geografía bajo la modalidad aula invertida

(a) Antes de las clases (b) Durante las clases (b) Después de las clases

La Figura 2 muestra las hipótesis relacionadas con el uso del aula invertida en el 
curso de geografía. Las variables independientes son el Uso de Padlet antes de las 
clases, Uso de Padlet durante las clases y Uso de Padlet después de las clases. La 
variable dependiente es el Rol activo.
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Figura 2
Variables de estudio

Uso de Padlet antes de las clases 

Uso de Padlet durante las clases Rol activo

Uso de Padlet después de las clases 

La Figura 3 muestra algunos ejemplos del cuaderno de trabajo.

Figura 3
Cuaderno de trabajo

Las hipótesis de investigación sobre el uso de Padlet en la modalidad aula 
invertida son:

• Hipótesis 1 (H1): El uso de Padlet antes de las clases en la Unidad 4 “Espacialidad 
del proceso económico y desigualdad” influyó positivamente el rol activo

• Hipótesis 2 (H2): El uso de Padlet durante las clases en la Unidad 4 “Espacialidad 
del proceso económico y desigualdad” influyó positivamente el rol activo

• Hipótesis 3 (H3): El uso de Padlet después de las clases en la Unidad 4 “Espacialidad 
del proceso económico y desigualdad” influyó positivamente el rol activo

Por otro lado, los modelos obtenidos del algoritmo machine learning sobre el 
árbol de decisión son:

• Modelo 1 sobre el uso de Padlet antes de las clases, consulta de los recursos 
digitales, considerando el perfil de los alumnos (edad y sexo)
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• Modelo 2 sobre el uso de Padlet durante las clases, comunicación, considerando 
el perfil de los alumnos (edad y sexo)

• Modelo 3 sobre el uso de Padlet después de las clases, entrega de tareas, 
considerando el perfil de los alumnos (edad y sexo)

Recolección de datos

La recolección de datos se realizó en el mes de septiembre del 2024 en el Colegio 
Irlandés O’Farril (Ver Tabla 1). El cuestionario digital consta de 2 preguntas cerradas 
sobre las actividades realizadas antes de las clases, 2 preguntas cerradas sobre las 
actividades en el salón de clases, 2 preguntas cerradas sobre las actividades después 
de las clases y 1 pregunta sobre el uso de Padlet en la Unidad 4 “Espacialidad del 
proceso económico y desigualdad bajo la modalidad aula invertida.

Tabla 1
Cuestionario
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Análisis de datos
En este estudio, Excel permitió evaluar las hipótesis sobre el uso de Padlet antes, 

durante y después de las clases a través de la regresión lineal. Asimismo, esta hoja 
de cálculo permitió realizar el análisis relacionado con el alcance descriptivo por 
medio del cálculo de las frecuencias. 

Por otro lado, la herramienta RapidMiner permitió construir los modelos predictivos 
sobre el uso de este muro virtual considerando el perfil de los estudiantes. La variable 
objetivo del algoritmo árbol de decisión es el rol activo antes, durante y después de 
las clases. 

Finalmente, la aplicación Nube-de-palabras permitió identificar las palabras más 
comunes relacionadas con la pregunta abierta “¿Cuáles fueron los beneficios de 
Padlet en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad?”.

Resultados

Antes de las clases

El uso de Padlet antes de las clases facilitó mucho (n = 7, 25.00%), bastante (n 
= 16, 57.14%), poco (n = 4, 14.29%) y muy poco (n = 1, 3.57%) la asimilación del 
conocimiento en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad”. 
Por otro lado, la consulta de los recursos digitales incrementó mucho (n = 6, 21.43%), 
bastante (n = 18, 64.29%) y poco (n = 4, 14.29%) el rol activo.

En la regresión lineal, los resultados (y = 0.3293x + 1.2816, p = 0.0321) señalan 
que el uso de Padlet antes de las clases en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso 
económico y desigualdad” influyó positivamente el rol activo.

La Figura 4 muestra el árbol de decisión sobre las actividades antes de las clases 
obtenido del algoritmo machine learning. Por ejemplo, si el estudiante considera que 
el uso de Padlet antes de las clases facilitó mucho la asimilación del conocimiento en 
la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad”, tiene una edad 
≤ 15.5 años y es hombre entonces la consulta de los recursos digitales incrementó 
mucho el rol activo.
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Figura 4
Árbol de decisión no. 1

En este árbol, la edad establece 3 condiciones sobre el uso de Padlet antes de las 
clases. Por ejemplo, si el estudiante considera que el uso de Padlet antes de las 
clases facilitó mucho la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 “Espacialidad 
del proceso económico y desigualdad” y tiene una edad > 15.5 años entonces la 
consulta de los recursos digitales incrementó bastante el rol activo.

Asimismo, el sexo del alumno determina 2 condiciones sobre el uso de Padlet 
antes de las clases. Por ejemplo, si el estudiante considera que el uso de Padlet 
antes de las clases facilitó mucho la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 
“Espacialidad del proceso económico y desigualdad”, tiene una edad ≤ 15.5 años y 
es mujer entonces la consulta de los recursos digitales incrementó poco el rol activo.

Durante las clases

El uso de Padlet durante las clases facilitó mucho (n = 13, 46.43%), bastante (n 
= 14, 50.00%) y poco (n = 1, 3.57%) la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 
“Espacialidad del proceso económico y desigualdad”. Asimismo, la comunicación 
en el salón de clases incrementó mucho (n = 15, 53.57%), bastante (n = 10, 35.71%) 
y poco (n = 3, 10.71%) el rol activo.

En la regresión lineal, los resultados (y = 0.5483x + 0.7096, p = 0.0149) señalan 
que el uso de Padlet durante las clases en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso 
económico y desigualdad” influyó positivamente el rol activo.
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La Figura 5 muestra el árbol de decisión sobre las actividades durante las clases 
obtenido del algoritmo machine learning. Por ejemplo, si el estudiante considera que 
el uso de Padlet durante las clases facilitó bastante la asimilación del conocimiento 
en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad” y tiene una 
edad > 17 años entonces la comunicación en el salón de clases incrementó mucho 
el rol activo. 

Figura 5
Árbol de decisión no. 2

En este árbol, la edad del alumno establece 4 condiciones sobre el uso de Padlet 
durante las clases. Por ejemplo, si el estudiante considera que el uso de Padlet durante 
las clases facilitó bastante la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 “Espacialidad 
del proceso económico y desigualdad” y tiene una edad ≤ 14.5 años entonces la 
comunicación en el salón de clases incrementó bastante el rol activo. 

Después de las clases

El uso de Padlet después de las clases facilitó mucho (n = 10, 35.71%), bastante (n 
= 14, 50.00%) y poco (n = 4, 14.29%) la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 
“Espacialidad del proceso económico y desigualdad”. Además, la entrega de tareas 
en el Padlet incrementó mucho (n = 9, 32.14%), bastante (n =15, 53.57%) y poco (n 
= 4, 14.29%) el rol activo.

En la regresión lineal, los resultados (y = 0.5449x + 0.8483, p = 0.0020) señalan 
que el uso de Padlet después de las clases en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso 
económico y desigualdad” influyó positivamente el rol activo.
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La Figura 6 muestra el árbol de decisión sobre las actividades después de las 
clases obtenido del algoritmo machine learning. Por ejemplo, si el estudiante 
considera que el uso de Padlet después de las clases facilitó mucho la asimilación del 
conocimiento en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad” 
y tiene una edad > 14.5 años entonces la entrega de tareas en el Padlet incrementó 
mucho el rol activo.

Figura 6
Árbol de decisión no. 3

En este árbol, la edad establece 2 condiciones sobre el uso de Padlet después de 
las clases. Por ejemplo, si el estudiante considera que el uso de Padlet después de 
las clases facilitó mucho la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 “Espacialidad 
del proceso económico y desigualdad” y tiene una edad ≤ 14.5 años entonces la 
entrega de tareas en el Padlet incrementó bastante el rol activo.

Asimismo, el sexo del alumno establece 2 condiciones sobre el uso de Padlet 
después de las clases. Por ejemplo, si el estudiante considera que el uso de Padlet 
después de las clases facilitó poco la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 
“Espacialidad del proceso económico y desigualdad” y es mujer entonces la entrega 
de tareas en el Padlet incrementó bastante el rol activo.

Percepción

Padlet es un muro virtual donde los estudiantes entregaron las actividades 
escolares desde cualquier lugar.

“Ya que casi todo es en digital hoy en día, es más fácil realizar/entregar los 
trabajos”
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“Entregas las tareas y aprendes”

Asimismo, este muro virtual fue una herramienta de apoyo durante la Unidad 4 
“Espacialidad del proceso económico y desigualdad”.

“Sí porque me ayuda”  

“Nos ayuda a entender mejor”

De acuerdo con los encuestados, Padlet creó espacios divertidos y útiles para el 
proceso educativo de la Geografía.

“Es más divertido y se me hace más fácil”

“A mi parecer es más fácil entender los temas y más divertido a nivel escolar”

Del mismo modo, este muro virtual permitió compartir las actividades escolares 
elaboradas por los compañeros.

“Poder compartir tus trabajos con la clase”

“El poder tener todos tus apuntes a la mano para por si tienes alguna duda”

Además, los participantes de esta investigación mencionaron que Padlet favoreció 
la autonomía durante el proceso educativo.

“El entender mejor el tema, comprenderlo bien y tener más autonomía”

“La posibilidad de organizarse y administrar tiempos es mayor”

Por último, el uso de Padlet favoreció el aprendizaje en el campo educativo 
relacionado con la Geografía.

“Entender de mejor manera el tema propuesto en clase”

“Que puedo ver imágenes y tengo todo guardado y no se pierde”

La Figura 7 muestra la nube de palabras correspondiente a la pregunta “¿Cuáles 
fueron los beneficios de Padlet en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico 
y desigualdad?” donde las palabras más significativas son ayuda (n = 7), aprendizaje 
(n = 4), entender (n = 4), fácil (n = 4), mejor (n = 4), trabajos (n = 4), aprender (n = 3), 
clase (n = 3), tareas (n = 3) y aprendes (n = 2). 
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Figura 7
Nube de palabras

Discusión 

El aula invertida es empleado en los cursos a distancia, presencial y mixto debido a 
que este modelo pedagógico favorece la organización de actividades centradas en los 
estudiantes (Chohan et al., 2024; Reinoso-Tapia et al., 2024). Asimismo, Candas y Altun 
(2024) mencionan que este modelo pedagógico fomenta la autonomía durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  Este estudio propone el uso de Padlet antes, durante y después 
de las clases en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad”.

Antes de las clases
Los profesores se apoyan en el aula invertida para fomentar la participación de los 

estudiantes desde la casa (Candas & Altun, 2024; Reinoso-Tapia et al., 2024). Como 
lo mencionan Reinoso-Tapia et al. (2024), los recursos educativos utilizados son los 
videos, los tutoriales, los exámenes en línea y las presentaciones digitales.

El 82.14% de los estudiantes opinaron que el uso de Padlet antes de las 
clases facilitó mucho y bastante la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 
“Espacialidad del proceso económico y desigualdad”. Del mismo modo, el 85.71% 
de los participantes mencionaron que la consulta de los recursos digitales incrementó 
mucho y bastante el rol activo. Por consiguiente, los encuestados presentaron una 
opinión favorable sobre las actividades realizadas antes de las clases.
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Para la hipótesis 1, los resultados de la regresión con p < 0.05 señalan que el uso 
de Padlet antes de las clases en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y 
desigualdad” influyó positivamente el rol activo.

En el árbol de decisión no.1, el sexo y la edad de los alumnos influyeron en el 
uso de Padlet antes de las clases. Por ejemplo, si el estudiante considera que el 
uso de Padlet antes de las clases facilitó mucho la asimilación del conocimiento en 
la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad”, tiene una edad 
≤ 15.5 años y es hombre entonces la consulta de los recursos digitales incrementó 
mucho el rol activo.

Durante las clases
El aula invertida favorece el rol activo en el salón de clases debido a que los 

estudiantes participan activamente con o sin el apoyo de las herramientas digitales 
(Chohan et al., 2024; Ristanto et al., 2022). De hecho, Reinoso-Tapia et al. (2024) 
explican que los alumnos trabajan colaborativamente, resuelven los problemas, 
analizan la información y debaten las ideas con el profesor en las clases presenciales. 
Incluso, Ristanto et al. (2022) proponen el uso del juego digital Kahoot para promover 
el rol activo.

El 96.43% de los estudiantes comentaron que el uso de Padlet durante las 
clases facilitó mucho y bastante la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 
“Espacialidad del proceso económico y desigualdad”. Asimismo, el 89.29% de los 
participantes mencionaron que la comunicación en el salón de clases incrementó 
mucho y bastante el rol activo. Por consiguiente, los encuestados presentaron una 
opinión favorable sobre las actividades realizadas durante las clases.

Para la hipótesis 2, los resultados de la regresión con p < 0.05 señalan que el uso 
de Padlet durante las clases en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y 
desigualdad” influyó positivamente el rol activo.

En el árbol de decisión no. 2, la edad de los alumnos influyó en el uso de Padlet 
durante las clases. Por ejemplo, si el estudiante considera que el uso de Padlet durante 
las clases facilitó bastante la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 “Espacialidad 
del proceso económico y desigualdad” y tiene una edad ≤ 14.5 años entonces la 
comunicación en el salón de clases incrementó bastante el rol activo. 

Después de las clases
Los profesores utilizan el aula invertida para favorecer la realización de actividades 

escolares después de las clases con el apoyo de diversas herramientas como las 
plataformas LMS, aplicaciones web y muro virtual (Candas & Altun, 2024). En particular, 
Reinoso-Tapia et al. (2024) destacan el uso de Moodle para la entrega de las tareas.
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El 85.71% de los encuestados comentaron que el uso de Padlet después de 
las clases facilitó mucho y bastante la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 
“Espacialidad del proceso económico y desigualdad”. Además, el 85.71% de los 
encuestados opinaron que la entrega de tareas en el Padlet incrementó mucho y 
bastante (n =15, 53.57%) el rol activo. Por consiguiente, los encuestados presentaron 
una opinión favorable sobre las actividades realizadas después de las clases.

Para la hipótesis 3, los resultados de la regresión con p < 0.05 señalan que el uso 
de Padlet después de las clases en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico 
y desigualdad” influyó positivamente el rol activo.

En el árbol de decisión no. 3, la edad de los alumnos influyó en el uso de Padlet 
después de las clases. Por ejemplo, si el estudiante considera que el uso de Padlet 
después de las clases facilitó mucho la asimilación del conocimiento en la Unidad 4 
“Espacialidad del proceso económico y desigualdad” y tiene una edad > 14.5 años 
entonces la entrega de tareas en el Padlet incrementó mucho el rol activo.

En el curso de geografía, los estudiantes del Colegio Irlandés O’Farril utilizaron 
Padlet para entregar las tareas, compartir las actividades escolares en Internet, facilitar 
el aprendizaje y fomentar la autonomía. Asimismo, Padlet fue una herramienta de 
apoyo durante la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad” 
debido a que este muro virtual creó espacios divertidos y útiles para el proceso 
educativo de la geografía.

Conclusiones

En el curso de geografía, el educador implementó el aula invertida por medio 
del muro virtual Padlet con la finalidad de cambiar las condiciones de enseñanza-
aprendizaje en la Unidad 4 “Espacialidad del proceso económico y desigualdad”.

Los resultados indican que el uso de Padlet antes, durante y después de las clases 
influyó positivamente el rol activo. Asimismo, el algoritmo machine learning sobre el 
árbol de decisión identificó 3 modelos sobre este muro virtual considerando el perfil 
de los estudiantes.

Las limitaciones fueron el tamaño de la muestra y la variable dependiente. Por 
lo tanto, las futuras investigaciones pueden analizar el uso del aula invertida en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la Espacialidad del proceso económico y 
desigualdad en diversos centros escolares e instituciones educativos considerando 
las variables dependientes como la autonomía y la satisfacción.
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En conclusión, el aula invertida y Padlet transformaron la función de los estudiantes 
en el curso geografía por medio de la elaboración de diversas actividades escolares 
antes, durante y después de las clases.
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Influencia de la motricidad fina en el proceso de 
preescritura del nivel nnicial. Subnivel 2

Influence of Fine Motor Skills in the Prewriting Process 
at Elementary School. Sub-Level 2

En el nivel educativo inicial, el desarrollo de la motricidad fina 
es esencial para adquirir las habilidades de escritura adecuadas. 
Este estudio tuvo como propósito diagnosticar la influencia de 
la motricidad fina en el progreso de la preescritura, llevado a 
cabo con 55 estudiantes de Educación Inicial, subnivel 2, de 
la Unidad Educativa del Milenio “Jatun Kuraka Otavalo”. Para 
evaluar las variables, se aplicaron pruebas y se utilizó una ficha 
de observación de la motricidad gráfica. También se determinó 
el grado de correlación entre las variables para comprobar 
cómo la motricidad fina incide en la preescritura. Se empleó una 
metodología de observación directa y los resultados se analizaron 
a través de procedimientos descriptivos y correlacionales. Los 
hallazgos revelaron que, de los 55 niños evaluados, solo 20 
lograron enhebrar una aguja y 23 pudieron dibujar nueve o más 
partes del cuerpo, evidenciando dificultades en la motricidad 
fina. El análisis correlacional confirmó una significativa relación 
entre la motricidad fina y las variables de la preescritura. 
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Abstract

At the beginning of elementary school, the development of fine motor skills 
is essential to acquire adequate writing skills. This study was aimed to diagnose 
the influence of fine motor skills on the progress of prewriting, conducted with 55 
elementary school students, sublevel 2 of the Millennium “Jatun Kuraka Otavalo” 
School. To evaluate the variables, tests were applied, and a graphic motor 
observation sheet was used. The degree of correlation between the variables was 
also determined to verify how fine motor skills affect prewriting. A direct observation 
methodology was used, and the results were analyzed through descriptive and 
correlational procedures. The findings revealed that, of the 55 children evaluated, only 
20 managed to thread a needle and 23 were able to draw nine or more parts of the 
body, evidencing difficulties in fine motor skills. The correlational analysis confirmed 
a significant relationship between fine motor skills and prewriting variables. 

Keywords: fine motor skills; prewriting; elementary school level

Introducción

La educación inicial es una fase fundamental en el desarrollo integral de los 
niños, donde la motricidad juega un papel clave durante los primeros cinco años 
de vida para favorecer las interacciones físicas, emocionales y cognitivas. Entre los 
cuatro y cinco años, los niños logran un nivel de madurez cognitiva que les permite 
iniciarse en el mundo de la comunicación escrita, gracias al desarrollo de destrezas 
y habilidades relacionadas con la motricidad fina. 

Las habilidades motrices y sensoriales son fundamentales, ya que favorecen 
el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Éstas, permiten a los niños explorar 
su entorno, establecer conexiones neuronales y adquirir destrezas básicas para 
actividades futuras. Durante los primeros años, los niños experimentan avances 
significativos en sus habilidades motrices y sensoriales, pasando rápidamente de 
movimientos reflejos a movimientos controlados y voluntarios (Pérez, 2017).  

3



4

ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20

Según Aguilar y Huamaní (2017), a los cuatro años, los niños han afinado sus 
movimientos manuales y coordinación, pudiendo dibujar formas básicas como 
círculos, óvalos, cuadrados, rectángulos y líneas. La importancia de reproducir estas 
formas radica en descubrir la conexión que se produce entre sus movimientos y los 
trazos en la página. Además, ellos pueden manejar tijeras, rasgar papel siguiendo 
una línea, enhebrar cuerdas y hacer collares, entre otras habilidades. 

El desarrollo de la motricidad fina es fundamental en el proceso de preescritura 
durante las etapas iniciales, cruciales para el rendimiento académico. Los niños 
fortalecen estas habilidades mediante actividades como colorear, recortar o 
manipular objetos pequeños. Este proceso los prepara para sujetar correctamente el 
lápiz, formar letras y números, y desarrollar una escritura legible y fluida, facilitando 
su aprendizaje académico y expresión escrita. Actualmente, algunos niños enfrentan 
dificultades en este ámbito, lo que puede derivar en problemas de aprendizaje 
específicos.  

Para lograr un equilibrio entre mente y cuerpo, se requiere una colaboración 
consciente y controlada de ambos, permitiendo que los niños se sientan motivados 
al descubrir que un simple movimiento con un objeto puede producir un signo 
distinto (Valentini & Valentina, 2018). El bienestar emocional favorece la atención y la 
disposición al aprendizaje; ya que, al cultivar un ambiente lúdico y relajado, los niños 
logran un desarrollo integral, optimizando tanto su motricidad como su capacidad 
para enfrentar desafíos con confianza. 

La preescritura debe desarrollarse en un entorno motivador y estimulante, donde 
los niños realicen los ejercicios correctamente y encuentren el punto de partida 
para disfrutar de la lectura y escritura. Según Piaget (1991), el lenguaje no es la 
única forma de comunicación, destacando el signo y su capacidad para representar 
conceptos de manera correlativa con la lengua, junto con una perspectiva semiótica 
más amplia. Por ello, las técnicas grafo-plásticas son herramientas útiles para los 
niños, ya que les permiten desarrollar destrezas manuales al manipular objetos como 
colores, crayones, tijeras o pinceles, mejorando así su coordinación motriz y afinando 
sus habilidades manuales. Este enfoque prepara a los niños para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, especialmente en las etapas previas a la lectura y escritura 
(Saltos & Chávez, 2022). 

El desarrollo psicomotor en la educación infantil implica el progreso sistemático 
de las capacidades psicomotoras desde el nacimiento hasta el final de la infancia. 
Esto incluye aspectos como el tono muscular, la motricidad de locomoción y 
manipulación, la motricidad gráfica, la lateralidad y la estructura espaciotemporal, 
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esenciales para la preescritura (Justo, 2014). Estos aspectos son impulsados por la 
maduración neurológica, interacción con el entorno y experiencias de aprendizaje 
estructuradas. 

En Ecuador, las dificultades de preescritura se observan principalmente en 
niños de entornos socioeconómicos bajos, debido a la falta de estimulación de la 
motricidad fina y a factores socioafectivos. Muchos niños que ingresan al sistema 
escolar muestran problemas de preescritura, con trazos imprecisos o dificultades 
para sostener un lápiz, lo que genera frustración. Estas dificultades pueden superarse 
mediante estrategias de aprendizaje específicas, con apoyo adicional de padres y 
maestros, y pueden diagnosticarse a través de pruebas y observación (Manashi, 
2017). 

Según Cabrera y Dupeyrón (2019), la etapa preescolar es clave para el desarrollo 
de la personalidad del niño; sin embargo, no todos alcanzan las habilidades motrices 
finas esperadas. La falta de estas habilidades puede llevar a una escritura torpe, baja 
autoestima, falta de creatividad, fatiga y dependencia excesiva de la memoria, entre 
otros problemas (Chuva, 2016). 

Durante la etapa preescolar, los niños continúan experimentando un desarrollo 
psicomotor significativo. Por lo tanto, es esencial que los educadores comprendan, 
en primer lugar, el nivel de desarrollo psicomotor de los niños en esta etapa, y luego 
seleccionen las actividades, estrategias y recursos más apropiados para promover 
con éxito esta área de desarrollo infantil. (Aguilar & Huamaní, 2017) 

Por lo tanto, es responsabilidad de los docentes proporcionar a los niños las 
herramientas necesarias para su desarrollo adecuado, creando experiencias que 
estimulen su curiosidad y que puedan aplicar en su vida cotidiana. Además, es 
esencial detectar dificultades tempranas para implementar estrategias de apoyo. 
Una enseñanza adecuada en esta área no solo mejora el desempeño académico, 
sino también la confianza y autonomía del niño. 

Desarrollo 
La motricidad fina

 Simón-Benzant (2015) señala que la motricidad fina se refiere a los movimientos 
precisos de los dedos, la mano y la muñeca, así como a la coordinación entre la 
mano y el ojo. Llevar a cabo acciones coordinadas implica un control motriz que 
depende de la regulación de los nervios, músculos y articulaciones del brazo. El 
desarrollo de estas habilidades ocurre de manera gradual a través de la experiencia 
y el aprendizaje, y requiere un apoyo continuo con el tiempo. 
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La motricidad fina involucra movimientos intencionados y precisos que dependen 
del desarrollo muscular y de la madurez del sistema nervioso central. Aunque los 
bebés pueden mover sus manos y brazos desde el nacimiento, estos movimientos 
son principalmente reflejos y no están bajo control consciente. El desarrollo de la 
motricidad fina es esencial para que los niños exploren y aprendan sobre su entorno, 
lo que a su vez desempeña un papel crucial en el desarrollo de su inteligencia 
(Montesdeoca, 2015).

La motricidad fina debe ser fomentada y fortalecida en los primeros años escolares 
con la finalidad de permitir en los niños la realización de movimientos precisos 
que reflejan su coordinación neurológica, esquelética y muscular para producir 
movimientos exactos, lo que prepara a los niños y niñas para desarrollar nuevas 
competencias vitales que les servirán de base para que participen activamente 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los posteriores años de estudio en 
donde en primera instancia englobara lo concerniente a la lectoescritura. (Chavez, 
2019, p.18)

Entre los aspectos más destacados se encuentra la coordinación visomotora, que 
abarca el dominio de la mano, muñeca, brazo y antebrazo por parte del niño. La 
coordinación facial, por otro lado, ofrece beneficios en términos de control muscular 
y comunicación, ya que el cuerpo se expresa principalmente a través de gestos 
faciales tanto voluntarios como involuntarios. La coordinación fonética, por su parte, 
permite al niño explorar las capacidades auditivas y de emisión de sonidos. Por 
último, el control y dominio del movimiento se refiere a la habilidad para coordinar 
las funciones neurológicas y musculares necesarias para realizar movimientos finos, 
pequeños y precisos. (Malán Guamán, 2017) 

La motricidad fina demanda un elevado grado de madurez y un largo proceso 
de aprendizaje para desarrollar plenamente cada una de sus facetas, debido a los 
distintos niveles de dificultad y precisión que conlleva. Esta habilidad demanda 
coordinación, concentración y práctica, ya que cada tarea, como escribir o manipular 
objetos pequeños, presenta niveles crecientes de dificultad que exigen destreza 
progresiva y desarrollo continuo. 

 La importancia de la motricidad fina en la infancia 

El propósito de la educación inicial es fomentar el desarrollo integral del niño, y 
la psicomotricidad es un área fundamental que debe abordarse durante los primeros 
cinco años de vida para facilitar las interacciones físicas, emocionales y cognitivas 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). En esta etapa, los sentidos del niño 
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son constantemente estimulados, lo que le permite realizar las acciones básicas sin 
dificultad, ya que se encuentra en un periodo clave de maduración para adquirir 
habilidades esenciales para su desarrollo como ser humano. 

La estimulación de la motricidad fina requiere una adecuada coordinación entre 
la vista y las manos, además de un entrenamiento de los músculos finos para 
alcanzar el control y la destreza necesarios antes de aprender la preescritura. 
Una correcta coordinación psicomotora fina integra huesos, músculos, tendones 
y nervios, permitiendo movimientos pequeños y precisos. En estos movimientos 
intervienen en áreas vitales, como el cerebro, la médula espinal, los nervios 
periféricos, los músculos y las articulaciones; de ahí, la importancia de estimular 
la motricidad desde el principio. (Franco, 2020, p.15) 

Es fundamental estimular el desarrollo de la motricidad fina en los primeros 
años de vida de los niños, ya que esto les facilita adquirir habilidades como el 
control adecuado del lápiz (esencial para una escritura fluida) y la realización de 
movimientos precisos en su vida diaria. La estimulación puede llevarse a cabo en 
el entorno escolar y también en el hogar. Para Solórzano Ticona (2019, p. 14)

Durante los primeros cinco años, es esencial que los niños manipulen objetos 
de su entorno para desarrollar su motricidad, estimular su pensamiento y trabajar 
en habilidades más avanzadas, necesarias para la correcta aplicación de los trazos 
caligráficos. Actividades como rasgar, cortar, arrugar, picar y enhebrar están 
estrechamente vinculadas a la coordinación entre los movimientos de las manos y 
los dedos con la vista, siendo esenciales para el desarrollo motor y el manejo del 
lápiz en contextos de manipulación. El docente desempeña un papel clave en este 
proceso, implementando diariamente actividades y estrategias motrices adaptadas 
a la edad y nivel de desarrollo de sus estudiantes. 

La preescritura 

La preescritura es esencial para desarrollar la habilidad de escribir, y se basa 
en los trazos que los niños realizan antes de aprender a escribir formalmente. El 
proceso de escritura no comienza con la entrada a la escuela, sino que requiere un 
adecuado desarrollo sensoriomotor y la práctica de movimientos básicos para lograr 
una escritura fluida y ágil. Por ello, los niños deben desarrollar destrezas motoras 
finas mediante juegos que impliquen el uso de las manos y dedos, así como la 
manipulación de diversos materiales. Antes de que ellos puedan dibujar líneas y 
letras en papel, deben familiarizarse con estos movimientos utilizando materiales 
como pintura de dedos o plastilina (Ortega, 2016). 
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Para una buena preescritura, es necesario que los niños desarrollen componentes 
como la tonicidad, el equilibrio y la respiración, ya que esto les permitirá comunicarse 
a través de su propio código. El proceso comienza con el dominio del agarre del 
lápiz, un aspecto clave para asegurar una escritura adecuada. Al principio, es común 
que los niños ejerzan demasiada presión al sostener el lápiz, dañando el papel. 
Según Chuva (2016), existen cuatro tipos de agarres: cilíndrico, pinza bípode, pinza 
cuadrípode y pinza trípode. 

El desarrollo de la escritura pasa por varias etapas, comenzando desde los 18 
meses hasta los tres años, cuando los niños comienzan a hacer garabatos. Esta 
actividad es fundamental para el desarrollo de la coordinación visomotora y requiere 
múltiples estrategias y ejercicios para avanzar a la siguiente fase. A los tres años, los 
niños empiezan a realizar trazos cerrados como círculos, cuadrados y rectángulos, y 
comienzan a verbalizar sus grafismos. En esta etapa, también pueden formar algunas 
letras simples.  

A los cuatro y cinco años, los niños comienzan a ubicarse en el espacio gráfico y 
a dominar la direccionalidad izquierda-derecha. En esta fase, empiezan a asociar los 
signos gráficos (letras) con su sonido (grafema-fonema), y pueden identificar letras 
en palabras tanto escritas como habladas. Es importante continuar trabajando en 
estas habilidades hasta que logren dominar la escritura. 

Utilizar una hoja en blanco sin una planificación adecuada puede ser 
contraproducente, causando desorganización y pérdida de tiempo. Por ello, 
la preescritura, como primer paso del proceso, facilita la planificación y ayuda a 
estructurar las ideas. Esta planificación se divide en dos etapas principales: la 
elaboración del contenido y la organización de la información. 

Importancia de la preescritura en la infancia

Es crucial que los niños desarrollen habilidades de motricidad fina desde temprana 
edad para prepararse adecuadamente para la escritura. Comienzan con ejercicios 
sencillos, como trazar líneas rectas y cortas, y luego progresan hacia trazos más 
complejos. Durante la etapa infantil, es crucial enfocarse en la preescritura para 
promover un desarrollo madurativo apropiado.  El docente desempeña un papel 
clave al guiar los procesos y las fases necesarias para su implementación correcta: 

-Conocimiento de su propio cuerpo 
-Control corporal 
-Coordinación 
-Psicomotricidad 
-Fortalecimiento de los músculos de los dedos y las manos para lograr una correcta   
precisión.  
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-Lateralidad 
-Ordenación espacio temporal 
-Atención y concentración 

 En este proceso de aprendizaje existen dos momentos destacados y consecutivos: 

- Durante el aprendizaje del grafismo, el niño se familiariza con los utensilios de 
escritura y practica el trazado hasta alcanzar dominio o internalizar la mecánica 
propia de escribir. Este proceso desarrolla habilidades como la dirección, el trazo 
y la caligrafía. 

- En el proceso completo de aprender a escribir, la escritura se convierte en un 
medio de comunicación y expresión para el niño. Ha progresado desde la etapa 
inicial del trazado hasta dominarlo por completo. 

Relación entre motricidad fina y escritura

La habilidad de escribir resulta de una actividad psicomotriz compleja que 
involucra diversos factores, como la maduración del sistema nervioso, el desarrollo 
psicomotor general y el avance de la destreza manual y la motricidad fina en los 
dedos y la mano. Para realizar con éxito las tareas de escritura, es esencial contar con 
una base sólida en habilidades motoras finas (Esteves et al., 2018). 

La conexión entre habilidades motoras y escritura comienza con movimientos que 
preparan al cerebro para facilitar el aprendizaje. De esta manera indica que el rol del 
docente será el fortalecimiento de la postura de sentarse con la columna vertical 
recta, no agachar demasiado la cabeza, evitar que el niño agarre el lápiz muy cerca 
de la punta; de forma que permita que el ojo guíe el control viso motor para una 
correcta escritura (Grimaldo Salazar, 2018). 

Inicialmente, el niño carece de control motor y aún no ha desarrollado plenamente 
su percepción. El ambiente que lo rodea, especialmente si es propicio, puede 
estimular el desarrollo neuro-motor y facilitar la progresión hacia un trazado más 
controlado. El progreso de la destreza manual en el proceso previo a la escritura 
es esencial en la Educación, pues capacita a los niños para adquirir las destrezas 
requeridas para comunicarse mediante formas gráficas.  

La escritura debe ser fomentada en entornos lúdicos y requiere una adecuada 
coordinación y entrenamiento de la destreza manual. Es esencial realizar ejercicios 
secuenciales de dificultad creciente para mejorar el control de los músculos finos. 
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El desarrollo óptimo de la escritura se logra cuando el niño utiliza signos gráficos 
junto con movimientos de la mano que sean coordinados y uniformes, integrando 
elementos como formas, direcciones, uniformidad y disposición correcta de las letras. 

Diversos estudios coinciden en la estrecha relación entre la motricidad fina y la 
preescritura. González, Lica y Ruiz (2010), en un estudio de caso único con un niño 
de 8 años en tercer grado de primaria, analizaron su desempeño en actividades de 
coordinación visomotriz, escritura y ejercicios de trabajo, encontrando dificultades 
en los movimientos precisos y en tareas básicas de preescritura. El estudio reveló 
correlaciones significativas entre motricidad fina y preescritura. 

Asimismo, Saldaña Ríos y Chávez Epiquén (2020) destacaron en su investigación 
que la grafomotricidad, como fase previa a la escritura en los niños de educación 
inicial, favorece el desarrollo maduro de las habilidades motoras en las manos y 
dedos. Este proceso comienza con el garabateo, seguido del interés por los colores, 
luego el trazo y los rasgos que permiten identificar objetos, hasta finalmente 
promover la destreza en la comunicación escrita. 

Metodología

Diseño 

El estudio utilizó un diseño no experimental descriptivo-correlacional para examinar 
diferentes aspectos de los estudiantes y sus vínculos con variables específicas. Este 
enfoque fue seleccionado debido al contexto educativo, que se centra en describir 
y analizar las características de los niños en relación con la motricidad fina y su 
influencia en el proceso de preescritura. Se aplicó la correlación de Spearman para 
investigar las relaciones entre las variables. 

 Población y muestra  

La investigación se realizó en la Unidad Educativa del Milenio “Jatun Kuraka 
Otavalo”, con niños y niñas de Educación Inicial, subnivel 2, de entre 4 y 5 años, en la 
provincia de Imbabura, Ecuador. La muestra estuvo compuesta por 55 estudiantes, de 
los cuales 33 eran niños y 22 eran niñas, todos dentro del rango de edad mencionado. 

 Variables, medidas e instrumentos aplicados 

Para evaluar la motricidad fina, se empleó el Test de Psicomotricidad TEPSI, 
desarrollado por Marchant y Haeussler (1994), diseñado para niños de 2 a 5 años. Este 
test abarcó tres áreas principales: Motricidad, Coordinación y Lenguaje, utilizando 
52 ítems distribuidos en tres subtests. 
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El subtest de Motricidad evaluó aspectos como el movimiento y control corporal, 
las secuencias y el equilibrio. El subtest de Coordinación midió la motricidad fina 
y las respuestas grafo-motrices en distintas situaciones. Finalmente, el subtest de 
Lenguaje evaluó el lenguaje expresivo y comprensivo, la capacidad para entender y 
seguir instrucciones, así como el manejo de conceptos básicos y vocabulario. 

Para evaluar la preescritura, se utilizó la ficha de observación de motricidad 
gráfica desarrollada por De Ajuriaguerra (1973), que registró aspectos como postura, 
movimientos y tonicidad. 

Tabla 1
Descripción de instrumentos utilizados y variables 

Prueba  de Evaluación  Variable Descripción de variables
 

Test  de
psicomotricidad TEPSI de 
Marchant y Haeussler para 
niños de 2 a 5 años. 

 
Motricidad fina

Variable independiente 
cuantitativa
N° de aciertos (consta 
de 16 ítems) 

Ficha de observación 
de la motricidad gráfica 
(Ajuriaguerra, et al.,1973) 

Preescritura 
Variable dependiente 
ordinal. Tres niveles 1 
leve, 2 mediano y 3 
exagerado

Procedimiento  

Para este estudio, se obtuvo el consentimiento informado de los padres 
para realizar las pruebas, asegurando la confidencialidad y el anonimato de los 
participantes. La recolección de datos se llevó a cabo de manera individual en el 
salón de clases, fuera del horario escolar. Los estudiantes fueron evaluados según 
turnos previamente organizados por la maestra. Durante las pruebas, solo estaban 
presentes el evaluador y el estudiante. 

 Primero se administró la prueba de motricidad fina, siguiendo el mismo orden 
para todos los estudiantes. Luego, se utilizó una ficha de observación para evaluar 
la preescritura. Cada alumno tuvo un tiempo asignado de 20 minutos, desde su 
entrada hasta su salida del aula.
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Resultados 

Los datos recolectados fueron analizados descriptivamente utilizando Excel, 
obteniendo los resultados totales de cada ítem para la variable cuantitativa. Además, 
se empleó el software estadístico SPSS para calcular la correlación de Spearman 
entre la variable cuantitativa y la ordinal, con el objetivo de determinar el grado de 
relación entre ellas. 

A continuación, se presenta una descripción detallada de la variable de motricidad 
fina, específicamente del subtest de coordinación, que incluyó la evaluación de 16 
ítems, como se detalla en la tabla correspondiente. 

Tabla 2
Variable motricidad  fina 

Variables Niños Niñas Total 
Trasladar agua 33 22 55 

Puente con 3 cubos 33 22 55 

Torre con 8 cubos 30 22 52 

Desabatona 33 22 55 

Abotona 29 22 51 

Enhebra aguja 7 13 20 

Desata cordones 33 22 55 

Copia una línea recta 32 22 54 

Copia un círculo 32 22 54 

Copia una cruz 25 20 45 

Copia un triángulo 21 20 41 

Copia un cuadrado 25 21 46 

Dibuja 9 o más partes del cuerpo 9 14 23 

Dibuja 6 o más partes del cuerpo 31 21 52 

Dibuja 3 o más partes del cuerpo 33 22 55 

Ordena por tamaño 33 22 55 

Como se ilustra en la Tabla 2, se observaron dificultades significativas entre los 
niños para enhebrar la aguja, con solo 20 de ellos completando la tarea de manera 
correcta. Asimismo, se detectaron problemas en el dibujo de 9 o más partes del 
cuerpo, con solamente 23 niños ejecutando esta actividad de forma adecuada. 
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Estos resultados indican que los niños enfrentan desafíos en tareas que requieren 
precisión y coordinación visomotriz.  

En cuanto a los demás ítems evaluados, la mayoría obtuvo puntuaciones altas, 
sugiriendo que no presentaron problemas significativos. En cuanto a la variable de 
preescritura, dado que se trata de una variable ordinal, se llevó a cabo un análisis de 
correlación de Spearman, cuyos resultados se registraron como sigue en la Tabla 3.

Tabla 3
Variable preescritura 

Variable Postura y 
posición 

 Movimiento Tonicidad Observaciones 
generales

Motricidad 
fina 

rho P Rho p rho P Rho P 

,713 ,000 ,862 ,000 ,613 ,000 ,139 ,311 
Coeficiente de correlación significativa (<0,05) 

Los resultados muestran una correlación significativa entre la motricidad fina y la 
postura y posición, con un nivel de significancia inferior a 0,05. Esto sugiere que un 
buen desarrollo de la motricidad fina está relacionado con una postura y posición 
adecuadas durante la escritura. También se observa una correlación muy significativa 
entre la motricidad fina y el movimiento, con un valor p menor a 0,05. Esto indica que 
el movimiento del antebrazo, la mano, la muñeca y los dedos está estrechamente 
vinculado al desarrollo de la motricidad fina. 

En cuanto a la tonicidad, se encontró una correlación que indica que un desarrollo 
adecuado de la motricidad fina está asociado con una precisión y tonicidad 
suficientes en las partes del cuerpo involucradas en la escritura. Por otro lado, no se 
encontró una correlación entre la motricidad fina y las observaciones generales, ya 
que el valor p supera 0,05. Esto sugiere que la presencia de sincinesias, reacciones 
neurovegetativas y dificultades de control no afecta directamente la preescritura. 

Discusión y conclusiones 

Se planteó investigar el desarrollo de la motricidad fina y su relación con la 
preescritura en un grupo de estudiantes de educación inicial, con la expectativa de 
identificar un nivel promedio en ambas áreas en la muestra seleccionada. 
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Los datos obtenidos de las pruebas y tests mencionados indicaron que los niños 
se encontraban dentro del rango normal para su edad en cuanto a motricidad fina y 
preescritura. Sin embargo, se identificaron dificultades específicas en actividades como 
el enhebrado y el dibujo de 9 o más partes del cuerpo, aspectos que están estrechamente 
vinculados con la precisión y el uso de la pinza digital en la motricidad fina. 

La estimulación de la motricidad fina es crucial durante la etapa preescolar, ya que 
facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con la manipulación y coordinación, 
especialmente los pequeños movimientos realizados con las manos (Agrazal, 2020). 
Estas habilidades son la base para tareas como escribir, dibujar y recortar, actividades 
esenciales en su desarrollo académico y personal.  

El objetivo fue investigar la relación entre la motricidad fina y la preescritura, con 
la expectativa de encontrar una conexión significativa entre ambas áreas, sugiriendo 
que los estudiantes con una motricidad fina bien desarrollada experimentarían 
menos dificultades al iniciar la preescritura. Se descubrió una fuerte correlación 
entre la motricidad fina y la postura utilizada al escribir, así como con la posición del 
papel. También se observó una relación entre la motricidad fina y los movimientos 
realizados por las distintas partes del cuerpo involucradas en la preescritura. 

Se confirmó que la motricidad fina está estrechamente relacionada con la 
tonicidad, que abarca la precisión y la fuerza necesarias para sostener el lápiz y 
realizar trazos caligráficos. Estos resultados están en consonancia con investigaciones 
previas, como el estudio de caso único realizado por González, Lica y Ruiz (2010), 
que exploró esta relación. 

Además, se investigó la influencia de la motricidad fina en el proceso de la 
preescritura, encontrando una influencia significativa basada en los datos recogidos. 
La motricidad fina, por lo tanto, desempeña un papel crucial en el desarrollo de 
habilidades gráfico-plásticas, permitiendo que los niños fortalezcan gradualmente 
sus músculos manuales hasta alcanzar destrezas en la motricidad fina necesarias para 
un desarrollo adecuado (Calle, 2018). 

En resumen, los resultados indican que la muestra analizada mostró puntajes normales 
en motricidad fina y preescritura en general, aunque se destacaron dificultades en las 
pruebas específicas de enhebrado y dibujo de múltiples partes del cuerpo.  

Se concluye que hay una correlación significativa entre la motricidad fina y la postura 
al escribir y colocar el papel, así como entre la motricidad fina y los movimientos de 
las partes del cuerpo durante la escritura. Además, se destaca la importancia de la 
tonicidad para el uso adecuado del lápiz y la precisión en los trazos. 
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De acuerdo a esta investigación y según Erazo (2018), se comprueba que la 
iniciación de la escritura forma parte del proceso de aprendizaje enseñanza de la 
educación preescolar, misma que se adapta a los niños que presentan adecuada 
destreza en la motricidad fina, uso correcto de la pinza digital y empleo adecuado de 
agarre del lápiz; lo que conlleva a que obtengan una adecuada expresión caligráfica 
en su escritura. 

Un adecuado desarrollo de la motricidad fina contribuye positivamente al 
progreso en la preescritura, permitiendo al niño agarrar el lápiz correctamente, 
ejecutar movimientos apropiados y realizar trazos claros y precisos. 

Este artículo científico de investigación es producto del Trabajo de Grado para 
obtener la Maestría de Rosa Guzmán (2018), titulada “Presentación de un programa 
de intervención en la motricidad fina para la mejoría del proceso de pre-escritura en 
el Nivel Inicial”, presentada en la Universidad de la Rioja. 
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Pedagogía crítica y el currículo ecuatoriano: una revisión 
sistemática de la implementación de los principios 

freireanos en la educación
Critical Pedagogy and Ecuadorian Curriculum: A 

Systematic Review of the Implementation of Freirean 
Principles in Education

El estudio realiza una revisión sistemática de la literatura científica 

al relacionar los enfoques pedagógicos de Paulo Freire con el currículo 

ecuatoriano. Se utilizó la metodología PRISMA (Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Se seleccionaron 

y analizaron ocho artículos que exploran la implementación de los 

principios freireanos y sus puntos de convergencia con el sistema 

educativo. Los resultados revelan diferencias notables. Freire propone 

una pedagogía crítica y liberadora que fomenta conciencia crítica, 

participación y transformación de las estructuras del poder a través 

del diálogo y la reflexión. Aunque las orientaciones del currículo 

incluyen elementos de justicia social y diversidad cultural, como el 

reconocimiento de narrativas indígenas y afroecuatorianas; el ejercicio 

en aula todavía centra enfoques tradicionales y reproductivos que 

priorizan intermediación de conocimientos de manera memorística. 

A pesar de estas diferencias, ambos enfoques promueven justicia 

social y formación de individuos críticos. Sin embargo, el currículo 

enfrenta obstáculos estructurales y sociales que limitan su capacidad 

para alcanzar la criticidad defendida por Freire. El estudio sugiere 

que el sistema educativo podría integrar métodos más dinámicos y 

participativos, alineados con la pedagogía liberadora de Freire, para 

promover una educación transformadora que permita a los estudiantes 

reflexionar críticamente y actuar en su realidad social.

Palabras clave: aprendizaje; diversidad cultural; educación; 
enseñanza; estudiante; formación; pedagogía; justicia social
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Abstract

The study conducts a systematic review of the scientific literature relating Paulo 
Freire’s pedagogical approaches to the Ecuadorian curriculum. The PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) methodology was used. 
Eight articles exploring the implementation of Freirean principles and their points of 
convergence with the educational system were selected and analyzed. The results 
reveal notable differences. Freire proposes a critical and liberating pedagogy that 
fosters critical consciousness, participation and transformation of power structures 
through dialogue and reflection. Although the curriculum guidelines include elements 
of social justice and cultural diversity, such as the recognition of indigenous and Afro-
Ecuadorian narratives, classroom practice still focuses on traditional and reproductive 
approaches that prioritize memorized knowledge intermediation. Despite these 
differences, both approaches promote social justice and the formation of critical 
individuals. However, the curriculum faces structural and social obstacles that limit 
its ability to achieve the criticality advocated by Freire. The study suggests that 
the educational system could integrate more dynamic and participatory methods, 
aligned with Freire’s liberating pedagogy, to promote a transformative education 
that allows students to critically reflect and act in their social reality.

Keywords: learning; cultural diversity; education; teaching; student; training; pedagogy; 
social justice

Introducción

En la actualidad, la educación enfrenta desafíos significativos que demandan 
reflexiones profundas sobre metodologías y enfoques pedagógicos aplicados en 
las aulas. Dentro de este contexto, los principios del pedagogo brasileño tienen 
relevancia. El autor es reconocido por su enfoque crítico y liberador de la enseñanza, 
que busca empoderar a los estudiantes a través de una pedagogía participativa y 
consciente. En Ecuador, donde la formación es vista como un pilar fundamental para 
el desarrollo social y cultural, la integración de los principios de Paulo Freires en el 
currículo nacional se ha convertido en un tema de gran interés para educadores e 
investigadores. Sin embargo, a pesar de su influencia teórica, surge la pregunta 
sobre cómo estos principios se implementan en la práctica educativa y cuáles son los 
desafíos que aún persisten para su adopción generalizada en el proceso formativo.

Este estudio analiza de manera detallada cómo los principios pedagógicos de 
Paulo Freire han sido adoptados e integrados en la práctica del currículo educativo 
del país. A lo largo de las últimas décadas, se han realizado diversos esfuerzos por 
adaptar las ideas del autor al contexto local, por lo que se busca fomentar una 
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formación más inclusiva y crítica. Sin embargo, su implementación no ha estado exenta 
de obstáculos. Desde la resistencia al cambio en algunos sectores educativos hasta 
la falta de recursos económicos y actualización docente, los desafíos son variados 
y complejos. Por ello, este trabajo se enfoca en recopilar y analizar publicaciones 
científicas que aborden estas cuestiones, con el fin de identificar patrones, avances 
y áreas donde se requiere mayor atención.

La finalidad de esta revisión sistemática es proporcionar una visión integral y 
crítica sobre el estado actual de la implementación en el currículo ecuatoriano. Al 
identificar fortalezas y debilidades se busca contribuir al debate académico y ofrecer 
recomendaciones prácticas para mejorar la calidad educativa. Además, se espera 
que los hallazgos sirvan como un recurso valioso para educadores y formuladores 
de políticas que facilite una mejor comprensión de las barreras que impiden dicha 
integración y se pueda sugerir estrategias para superarlas en beneficio del sistema 
educativo y los estudiantes. Freire (1990) señala “...la educación es una acción 
que surge de la combinación de crítica y posibilidad, reflejando el deseo de los 
educadores de comprometerse apasionadamente en hacer que lo político adquiera 
un carácter más pedagógico…” (p.15).

En un mundo en constante cambio, la enseñanza es imprescindible para el 
desarrollo individual y social. Sin embargo, el modelo tradicional, centrado en la 
transmisión pasiva de conocimientos y una evaluación estandarizada, no responde a 
los desafíos del siglo XXI. En este contexto, la pedagogía del autor emerge como una 
alternativa prometedora, al proponer un sistema educativo liberador que empodera 
a los estudiantes para transformar su realidad. Según Freire (2012), “una práctica 
educativa liberadora que promueva la voluntad, decisión, resistencia y elección, 
considerando emociones, límites, conciencia histórica, ética y la comprensión de la 
historia como posibilidad, genera esperanza y fomenta un sentido de esperanza en 
la humanidad” (p. 56).

Por lo tanto, la instrucción no solo es una herramienta para adquirir conocimientos, 
sino un medio para transformar realidades sociales y personales. Este enfoque 
desafía la enseñanza tradicional, promueve conciencia crítica, participación y 
empoderamiento estudiantil. En este sentido, es primordial equilibrar las demandas 
contemporáneas con la necesidad de cultivar en los alumnos la capacidad de pensar 
y actuar de manera autónoma y ética. Así, la enseñanza se proyecta como una fuerza 
esperanzadora que construye un futuro más justo.

Freire et al. (2010) argumentan que “El desafío pedagógico y político trasciende la 
formulación de políticas o la reconfiguración del poder; exige una pedagogía transformadora 
que valore y reconozca la riqueza y diversidad cultural” (p. 128). Esto implica un enfoque 
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inclusivo que fomente el respeto y la comprensión intercultural, promueve una sociedad 
más cohesionada. La transformación pedagógica y cambios políticos deben ir juntos para 
lograr impacto duradero en la convivencia y el desarrollo social.

Se aboga por una pedagogía que promueva conciencia crítica, participación 
estudiantil y transformación social. Según Freire (2005), “la liberación no puede ser 
solo idealista; los oprimidos deben ver la opresión no como un «mundo cerrado» 
del que no pueden escapar, sino como una situación transformable” (p. 47). Este 
estudio analiza cómo estos principios se reflejan en el diseño curricular ecuatoriano, 
evaluando su presencia y aplicación.

El programa educativo ecuatoriano destaca como una herramienta estratégica 
para promover una formación inclusiva y equitativa. Según el MinEduc (2016), 
“el currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un 
país elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas 
generaciones y en general de todos sus miembros” (p. 6). Este enfoque subraya el 
papel del plan de estudios como un sistema cohesionado que guía la formación del 
ser humano, para garantizar que sus componentes trabajen en conjunto y se puedan 
alcanzar los objetivos educativos nacionales.

En consonancia, Pila et al. (2022) describen estructura educativa como “un conjunto 
de procesos integrados que, mediante contenidos, objetivos, metodologías, criterios 
de realización y evaluación, busca formar al ser humano según la política educativa 
del país” (p. 378). Además, Delgado et al. (2018) afirman que el diseño curricular 
“planifica ofertas educativas, planes y programas de estudio que satisfacen las 
expectativas sociales del país y forman el tipo de ciudadano necesario” (p. 48).

El currículo nacional busca diseñar actividades educativas críticas, significativas y 
adaptables a las necesidades sociales. Mora et al. (2023) enfatizan la importancia de “la 
realización de actividades indispensables y relevantes que atienden las necesidades 
sociales, con flexibilidad para definir directrices de planificación institucional” (p. 
6). Esta flexibilidad permite a las instituciones responder a los cambios sociales, 
asegurando una educación de calidad y pertinencia.

El plan de estudios no es solo un conjunto de asignaturas; es una hoja de ruta para 
fomentar inclusión, progreso y transformación. Fernández y Villavicencio (2016) destacan 
que “esto permite organizar las actividades curriculares para que la educación no se 
centre solo en el estudio, sino en el aprendizaje orientado a la acción y transformación” 
(p. 53). Sin embargo, Rivas-Urrego et al. (2020) observan que “aunque su modelo 
pedagógico se basa en la criticidad y la pedagogía liberadora, en la práctica educativa 
prevalece la transmisión de conocimientos preestablecidos” (p. 304).
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La teoría educativa del pensador crítico resalta el valor del capital cultural de los 
oprimidos, que incluye saberes y experiencias acumuladas. Así critica la «adherencia al 
opresor» y el «miedo a la libertad» que caracterizan la experiencia de los dominados, 
propone en su lugar una enseñanza emancipadora basada en un diálogo horizontal. 
Barranquero y Sáez (2012) destacan que “la importancia del capital cultural de los 
oprimidos y la praxis en la teoría de Freire promueve una educación emancipadora 
y participativa” (p. 6).

La pedagogía del pensador crítico influyó significativamente en América Latina, 
incluyendo Ecuador, donde desde 2008 se busca un enfoque educativo más 
participativo y reflexivo. Sin embargo, aún existen desafíos para integrar plenamente 
esta pedagogía en el sistema educativo institucional. En este sentido, la formación 
para la concienciación, basada en la reflexión crítica y la acción transformadora sigue 
siendo un objetivo vital para el desarrollo del sistema educativo y el empoderamiento 
de los estudiantes.

El texto explora la relación entre educación y calidad de vida, subraya que ambas 
están intrínsecamente vinculadas a decisiones políticas. La calidad, como valor, no es 
un concepto neutral, sino que lleva consigo implicaciones políticas que se manifiestan 
claramente cuando se habla de «calidad de vida». Freire (2001) destaca que comprender 
estos conceptos requiere reflexión política, ya que sin ella no se puede entender 
plenamente ni la educación ni la calidad: “No existe una educación neutral ni una 
calidad por la que luchar que no esté vinculada a decisiones políticas” (p. 48). Por tanto, 
reorientar la educación hacia una mejor calidad implica decisiones políticas que reflejen 
estos valores, hace de la educación de calidad un acto político en sí mismo.

El programa educativo nacional juega un papel decisivo en este contexto, al 
sentar las bases para planificar y desarrollar programas educativos que mejoren la 
calidad educativa. Según Aguilar-Gordón (2019), integrar el proceso de enseñanza-
aprendizaje implica métodos innovadores que conecten los conocimientos previos 
del estudiante con lo que busca aprender, fomentar competencias críticas y 
significativas (p. 168). A través de un enfoque reflexivo, los estudiantes pueden 
establecer puentes conceptuales entre la información nueva y su entorno local.

Comparar la pedagogía estudiada con el diseño curricular ecuatoriano es esencial 
para analizar cómo se incorporan principios de enseñanza liberadora, tales como 
la participación estudiantil en decisiones y la reflexión crítica sobre desigualdades 
sociales. López y Ron (2021) consideran que este tipo de estudio puede revelar 
fortalezas y debilidades del programa educativo ecuatoriano y contribuir a su mejora 
continua. Un diseño curricular bien diseñado no solo estructura conocimientos, sino 
que fomenta una ciudadanía informada y crítica. Según Rodríguez et al. (2007), “el 
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currículo tiene un papel clave en la formación de ciudadanos críticos y participativos 
al proporcionar una estructura coherente de conocimientos, habilidades y valores” 
(p. 148). Freire et al. (1987) complementan esta idea al subrayar que la teoría y 
la práctica son pilares esenciales para un aprendizaje científico, y que separarlas 
implica perder la rigurosidad educativa: “El proceso de aprendizaje en el que todos 
participamos requiere una rigurosidad científica que no puede ignorar la relación 
entre teoría y práctica” (p. 54).

El programa educativo, lejos de ser neutral, legitima las estructuras dominantes 
de la sociedad, perpetúa desigualdades tanto materiales como simbólicas. Según 
Plá (2016), este refuerza las jerarquías sociales y el statu quo al validar ciertos 
conocimientos y culturas sobre otros (p. 55). Frente a este reto, es decisivo un análisis 
comparativo entre pensador crítico y el currículo ecuatoriano para identificar las 
limitaciones del sistema actual e introducir elementos que fomenten una instrucción 
inclusiva y equitativa. Familiarizar a los docentes con la pedagogía sugerida puede 
ser un paso significativo hacia este objetivo.

El pedagogo brasileño plantea el concepto de «círculo de cultura», un entorno 
participativo donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que 
reflexionan críticamente sobre su realidad. En este espacio, el aprendizaje es 
colaborativo y se basa en un diálogo crítico que cuestiona la realidad y promueve la 
transformación personal y colectiva. Freire (1970) describe este proceso como uno 
en el que “todos los participantes se encuentran y se reencuentran en un mundo 
compartido. A partir de la comprensión de los objetivos, surge la comunicación y el 
diálogo, lo cual impulsa el crecimiento crítico de cada miembro del círculo” (p. 12). 
En este modelo, el rol del facilitador es promover el aprendizaje colectivo, minimiza 
la intervención directa, lo que empodera a los estudiantes y los convierte en agentes 
de cambio en su comunidad.

También introduce los conceptos de codificación y descodificación como procesos 
que permiten a los alfabetizandos comprender el significado de palabras clave 
en su contexto. Este enfoque fomenta la reflexión crítica y la reconfiguración del 
conocimiento adquirido. Según Freire (1970), “la «codificación» y la «descodificación» 
permiten al alfabetizando integrar la significación de las palabras generadoras en su 
contexto existencial, colocándolo en condiciones de poder reexistenciar críticamente 
las palabras de su mundo” (p. 12). Este proceso no se limita a la memorización 
mecánica; busca que los estudiantes utilicen el lenguaje como herramienta para 
expresar sus pensamientos y narrar su historia personal.

El enfoque de alfabetización del pensador crítico promueve un aprendizaje 
activo y transformador, donde los participantes reevalúan críticamente su realidad 
para expresar su «palabra» con claridad y significado. Escribir, en este contexto, se 
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convierte en un acto de reflexión y juicio que permite al alfabetizando asumir su papel 
como autor y testigo de su historia, incrementa su conciencia y responsabilidad. Este 
modelo educativo no solo busca transformar al individuo, sino también su entorno 
social, a través del diálogo crítico y la reciprocidad en el aprendizaje.

Análisis comparativo con el currículo ecuatoriano

Enfoque en la concienciación vs. competencias básicas

El método del autor prioriza la comprensión crítica del alfabetizando, promueve 
su capacidad para interpretar y transformar su realidad a través del lenguaje. En 
contraste, el currículo ecuatoriano en los niveles iniciales se centra más en las 
competencias básicas de lectura y escritura, prioriza la mecánica del lenguaje sobre 
su dimensión crítica y cultural. Según el pedagogo brasileño, la educación no se 
limita a transmitir conocimientos, sino que busca despertar la conciencia crítica y 
promover la autonomía. Este enfoque impulsa al estudiante a ser protagonista de su 
aprendizaje y a construir proyectos de vida personales y sociales. Por ello, Cruz (2020) 
señala que este método “procura dar al hombre la oportunidad de redescubrirse 
mientras asume reflexivamente el proceso en que se va descubriendo” (p. 204).

Este enfoque de concienciación no solo transforma individuos, sino también sociedades. 
Para Pallarès-Piquer (2018), este método “promueve el análisis crítico de problemas y 
conflictos, alienta a las personas a explorar opciones que promuevan la dignidad humana 
y cuestionen las circunstancias que representan barreras extremas” (p. 134).

Papel del estudiante como sujeto activo

El pedagogo brasileño considera al alfabetizando como un sujeto activo en su 
aprendizaje, capaz de construir y reconstruir su realidad y su historia. Aunque el diseño 
curricular ecuatoriano fomenta una enseñanza centrada en el estudiante, el rol de este 
como cocreador del conocimiento es menos evidente. Gutiérrez et al. (2020) destacan 
la noción de sujeto transindividual, argumenta que este “suma las capacidades de los 
individuos y les agrega una nueva cualidad, constituyendo un nuevo sujeto” (p. 169). 
Este concepto refuerza la idea de una agencia colectiva que trasciende las limitaciones 
individuales, promueve movimientos sociales más fuertes y efectivos.

La educación intercultural también destaca el papel activo del estudiante, quien 
se convierte en participante central del proceso. Verdeja Muñiz (2018) sostiene que 
esta “conlleva trabajar con diversidad de fuentes y materiales, permitiendo que 
los estudiantes asuman un rol activo” (p. 13). Promover la interculturalidad forma 
ciudadanos globales capaces de colaborar con personas de diversos orígenes, 
contribuye a un mundo más inclusivo.
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Importancia del contexto sociocultural

El enfoque de Freire incorpora profundamente el contexto sociocultural del 
alfabetizando, se entienda al lenguaje como una herramienta de liberación y 
transformación social. En contraste, el plan de estudios ecuatoriano, aunque valora 
la cultura, suele centrarse más en estándares generales que en una personalización 
crítica. El pedagogo brasileño insiste en que las prácticas educativas deben 
analizarse en todos sus aspectos sociales y culturales. Según Viché (2023), es crucial 
“objetivar la práctica educativa para conocerla mejor” (p. 3). Esto permite mejorar 
continuamente los procesos de enseñanza.

La educación popular de Paulo Freire enfatiza la interpretación crítica de la realidad 
desde un enfoque pedagógico emancipador. Santos et al. (2020) señalan que en esta 
perspectiva “el valor pedagógico radica más en el proceso de generar conocimiento 
que en el conocimiento final obtenido” (p. 92). Este enfoque busca empoderar a las 
personas para transformar sus realidades y construir una sociedad más crítica y justa.

Desarrollo de la autonomía y la reflexión crítica

La autonomía y la reflexión crítica son pilares fundamentales en el enfoque de 
Paulo Freire, permite a los estudiantes interpretar y transformar su realidad. Aunque 
el currículo ecuatoriano promueve la autonomía, lo hace dentro de un marco 
más estructurado y dirigido. Camacho (2020) argumenta que “el desarrollo de la 
autonomía está vinculado a la habilidad de interpretar la realidad de manera crítica, 
en un proceso continuo y sin fin” (p. 95). Este proceso empodera a los individuos, 
fomenta una toma de decisiones consciente y responsable.

Becerril (2018) refuerza esta idea al afirmar que “la educación solo podría tener 
sentido como educación para la reflexión crítica” (p. 117). Una verdadera formación 
trasciende la adquisición de conocimientos, formando ciudadanos capaces de 
generar cambios positivos en la sociedad.

Método dialógico vs. enseñanza tradicional

El enfoque dialógico del pensador crítico, que promueve el aprendizaje como un 
proceso de construcción conjunta entre maestro y estudiante, contrasta con métodos 
tradicionales más directivos del sistema educativo ecuatoriano. Según Gilsanz Mir 
(2024), “la relación educativa entre alumno y profesor se fundamenta en el respeto 
y el diálogo, orientándose hacia metas comunes” (p. 238). Este modelo fomenta 
comunidades educativas cohesionadas y colaborativas.

La pedagogía dialógica contemporánea combina teoría y práctica, prioriza la 
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exploración activa de las capacidades cognitivas del estudiante a través del diálogo 
y la interacción. Barrios et al. (2024) destacan que este enfoque transforma el 
aula en un espacio dinámico de aprendizaje colectivo, promueve el desarrollo de 
competencias críticas en entornos colaborativos (p. 19). Este modelo, conocido como 
comunidades de aprendizaje, ha mostrado resultados significativos en Sudamérica, 
supera desafíos como el fracaso escolar y mejora la convivencia en las escuelas.

Reflexiones finales y relevancia del currículo

El análisis del diseño curricular nacional en comparación con el enfoque de 
Paulo Freire resalta la necesidad de una formación flexible, inclusiva y equitativa. 
El autor (1990) sostiene que “es deber del Estado brindar educación de calidad y 
en cantidad suficiente para responder a la demanda social” (p. 86). Esto implica no 
solo garantizar acceso universal, sino también diseñar currículos que fomenten el 
pensamiento crítico y el aprendizaje activo.

En una sociedad en constante transformación, la educación debe renovarse 
continuamente. Freire (1970) enfatiza la necesidad de un programa educativo que 
permita cambios en la enseñanza-aprendizaje, forma ciudadanos responsables y 
comprometidos con el progreso social. Este estudio busca aportar al fortalecimiento 
del sistema educativo ecuatoriano, promueve una comprensión más profunda y 
efectiva del diseño curricular nacional.

En definitiva, el pensamiento estudiado y el programa educativo ecuatoriano 
presentan diferencias significativas, pero también puntos complementarios. Mientras el 
pensador crítico apuesta por una enseñanza transformadora y crítica, el diseño curricular 
nacional puede beneficiarse de integrar estos principios para formar individuos 
conscientes, autónomos y capaces de contribuir a una sociedad más equitativa.

El objetivo del estudio fue revisar la literatura científica que relacionaba la 
educación con los enfoques de Paulo Freire y el plan de estudios ecuatoriano. Para 
ello, se busca responder a preguntas como: ¿Cómo se implementa la educación 
para el desarrollo de la crítica en ambos contextos? ¿Cuáles son las similitudes y 
diferencias entre los modelos pedagógicos de Freire y el currículo ecuatoriano? 
¿Qué impacto tienen estos enfoques en el desarrollo de la conciencia crítica en los 
estudiantes a largo plazo? El estudio se basa en investigaciones longitudinales y 
experimentales que abordan estos temas desde una perspectiva comparativa.

Metodología

Para garantizar una estructura rigurosa y un desarrollo adecuado del presente 
estudio, se siguieron las directrices establecidas en la declaración PRISMA. Esta 
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metodología, ampliamente reconocida en el ámbito académico, proporciona un 
marco detallado para la realización de revisiones sistemáticas, lo que asegura la 
transparencia y la consistencia en la recopilación, análisis e interpretación de los 
datos. En particular, se adoptaron los lineamientos propuestos por Hutton et al. 
(2016), con el objetivo de garantizar la calidad y reproducibilidad del estudio.

Figura 1 
Diagrama de flujo PRISMA 2020 para nuevas revisiones sistemáticas que incluían 
únicamente búsquedas en bases de datos y registros

La revisión sistemática realizada en este estudio se llevó a cabo utilizando 
varias bases de datos académicas, entre ellas Scielo, Dialnet, Scopus, Base y 
Google Académico. Además, se recopilaron artículos teóricos, investigaciones 

11



12

ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20

y publicaciones en revistas científicas. La revisión se desarrolló en julio de 2024, 
centrada en estudios comparativos entre la teoría de Paulo Freire y el currículo 
ecuatoriano.

La búsqueda abarcó el periodo 2020-2024, se empleó palabras clave como: 
«Currículo nacional del Ecuador», «currículo», «teoría de Freire», y en inglés «National 
curriculum of Ecuador» y «Freire’s Awareness». Se utilizó el operador booleano ‘AND’ 
para refinar los resultados. Se consideraron todas las publicaciones disponibles 
en Google Académico y Refseek dentro del ámbito de investigación «Pedagogía 
Freiriana». Como resultado, se identificaron 664 trabajos relevantes.

Los criterios de inclusión a fin de definir el conjunto de trabajos de investigación 
que forman parte de la muestra de estudio fueron: (1) Estudios científico que 
presenta como variables Pedagogía de Freire y el Currículo Ecuatoriano: (2) Artículos 
que recurran a un diseño longitudinal: (3) investigaciones que muestren resultados 
estadísticos que permitan analizar las variables de estudio: (4) Publicaciones 
sometidas a evaluación por pares.

Población y muestra de literatura científica

La selección inicial de artículos científicos para este estudio incluyó 664 
documentos obtenidos del repositorio de Google Académico. Tras aplicar los 
criterios de inclusión y codificación previamente establecidos, la muestra final se 
redujo a 56 publicaciones científicas que conformaron el cuerpo principal de esta 
revisión sistemática.

Durante el proceso de selección, se excluyeron 20 documentos por no cumplir con 
el criterio de sustentación en relación con los lineamientos del currículo ecuatoriano. 
Además, 12 publicaciones fueron descartadas debido a sus contribuciones mínimas 
a los principios de Paulo Freire, y otras 16 se eliminaron por no presentar una 
adecuada articulación entre el currículo ecuatoriano y los conceptos basados en la 
pedagogía de Freire.

Finalmente, se seleccionaron 8 publicaciones que cumplían con todos los criterios 
de inclusión, las cuales se utilizaron para el análisis de resultados y la elaboración del 
artículo correspondiente a la revisión sistemática.
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Resultados y discusión

En este apartado se muestran los resultados descriptivos de los estudios 
seleccionados (n= 8) que abordan la comparación del pensamiento de Paulo Freire 
comparándolo con el currículo nacional.

Resultados de los estudios seleccionados para la revisión sistemática

La tabla 1, muestra los resultados obtenidos una vez realizada la revisión 
sistemática aplicando los criterios de búsqueda descritos y al analizar la asociación 
entre el pensamiento de Paulo Freire y el Currículo nacional, la muestra se la obtuvo 
principalmente de estudiantes de universidades y de indígenas y campesinos de 
Chimborazo. Para  la  extracción  de  las  información  en  la  revisión sistemática  
se siguió  la  siguiente  decodificación:  1)  Autorías  y  año  de  publicación; 2)  
Diseño metodológico del estudio; 3) Muestra y desglose de la misma en grupo 
experimental; 4) Edad mínima, máxima y media; 5) Descripción básica de la 
intervención realizada en cuanto a carga y volumen de ejercicio; 6) Duración de la 
intervención; 7) Variables dependientes; Instrumentos empleados para la valoración 
de las variables dependientes y 9) Conclusiones y hallazgos.

Este artículo explora las implicaciones de la mediación en el mejoramiento docente, 
destaca la importancia del pensamiento crítico, la praxis, la interculturalidad y la 
reflexión crítica en la formación de educadores. A continuación, se realiza un análisis 
detallado de los puntos clave del artículo. El artículo presenta hallazgos valiosos que 
invitan a la reflexión y la acción en el ámbito de la formación docente. La mediación, 
el pensamiento crítico, la praxis, la interculturalidad y la reflexión crítica se identifican 
como elementos fundamentales para el mejoramiento docente y la construcción de 
una educación de calidad. Se hace un llamado a los educadores para asumir un rol 
protagónico en la transformación de la práctica educativa, cuestiona las estructuras 
existentes y promueve un enfoque crítico y emancipador. 

Tabla 1 
Artículos considerados para en análisis de los resultados obtenidos con la metodología 
PRISMA
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Los resultados obtenidos por cada autor, en relación con la educación, comparan 
los enfoques de Paulo Freire y el diseño curricular ecuatoriano, se presentan de la 
siguiente manera:

Fernández y Villavicencio (2016), en su estudio sobre la mediación docente, se 
identificó que la implementación de una mediación auténtica basada en los principios 
de Paulo Freire fortalece los procesos comunicacionales en el aula universitaria. 
Freire aboga por una pedagogía crítica que fomenta la participación, el diálogo y la 
liberación del individuo a través del pensamiento crítico. En contraste, el programa 
educativo ecuatoriano, en su mayoría, sigue siendo tradicional y reproductivo, 
centrado en la transmisión memorística de conocimientos. Esto sugiere que la 
educación en Ecuador podría beneficiarse de la integración de enfoques más 
dinámicos y participativos, alineados con la pedagogía liberadora para promover un 
aprendizaje más transformador y reflexivo.

El resultado de la revisión sistemática que compara los dos enfoques educativos 
indica que existe una brecha significativa entre la pedagogía crítica y liberadora 
propugnada por Freire y los métodos más tradicionales y estructurados que se 
encuentran en la práctica del currículo nacional. Rivas-Urrego et al. (2020) El énfasis 
de Freire en el diálogo, el pensamiento crítico y la liberación de los oprimidos 
contrasta con los enfoques de enseñanza estandarizados, a menudo jerárquicos, 
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que aún prevalecen en Ecuador. El currículo tiende a centrarse más en resultados 
medibles y menos en fomentar la conciencia crítica que Freire imaginó. Esto sugiere 
la necesidad que el sistema educativo ecuatoriano incorpore más de los métodos 
dialógicos y emancipatorios de Freire para alinearse mejor con los objetivos de crear 
ciudadanos críticos y socialmente conscientes.

El análisis muestra importantes intersecciones entre las dos visiones pedagógicas. 
Gadotti et al. (2008) La pedagogía crítica de Freire, que promueve el empoderamiento 
del estudiante a través del diálogo, la reflexión crítica y la liberación de estructuras 
opresivas, comparte objetivos con el currículo ecuatoriano en cuanto a la formación 
de individuos críticos y participativos. No obstante, mientras Freire pone un fuerte 
énfasis en la interiorización y el cambio social mediante la acción colectiva, el 
diseño curricular ecuatoriano enfrenta obstáculos para implementar plenamente 
estos ideales en un sistema educativo tradicional y estructurado. A pesar de estas 
dificultades, ambos enfoques coinciden en la necesidad de formar sujetos activos 
capaces de transformar su realidad, resalta la importancia de prácticas pedagógicas 
que fomenten la participación y el pensamiento crítico. El enfoque del pedagogo 
brasileño, centrado en la praxis y en situaciones reales de aprendizaje, ha demostrado 
ser altamente efectivo en el desarrollo personal y colectivo de los estudiantes, ya que 
no solo promueve la adquisición de conocimientos, sino también la capacidad para 
reflexionar críticamente y actuar en su entorno. En comparación, aunque el currículo 
ecuatoriano busca fomentar el involucramiento comprometido del estudiante, su 
implementación práctica enfrenta desafíos que limitan su potencial transformador. 
Sin embargo, la pedagogía de Freire subraya la relevancia de una educación que 
no solo forme individuos para el aprendizaje, sino que también los involucre en la 
reflexión crítica y la acción para el cambio social.

La comparación entre los enfoques demuestra una clara coincidencia en la 
intención de formar individuos críticos y comprometidos con la transformación social. 
Barranquero y Sáenz (2012) Freire promueve una pedagogía basada en la liberación 
a través del diálogo y la praxis, mientras que el currículo ecuatoriano busca fomentar 
el pensamiento crítico de los estudiantes. No obstante, la implementación en 
Ecuador se enfrenta a limitaciones debido a la persistencia de prácticas educativas 
tradicionales, lo que resalta la necesidad de una mayor coherencia entre la teoría 
pedagógica y su aplicación en las aulas para lograr una educación verdaderamente 
transformadora. Ambos enfoques coinciden en su énfasis en la promoción del 
pensamiento crítico y la colaboración efectiva, y en la importancia de un aprendizaje 
situado y contextualizado, que se adapte a las realidades sociales y culturales de los 
estudiantes. Sin embargo, los desafíos que enfrenta el sistema educativo ecuatoriano 
para alinear estas ideas con sus prácticas pedagógicas tradicionales ponen de 
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manifiesto la urgencia de una revisión estructural que permita una implementación 
más efectiva y alineada con los principios emancipadores y críticos de la pedagogía 
freireana.

El análisis comparativo también declara una estrecha relación entre ambos en la 
promoción del desarrollo crítico y autónomo del estudiante. El modelo educativo de 
Freire, que aboga por una educación emancipadora centrada en la liberación de las 
estructuras opresivas y la creación de conciencia crítica, ha influido significativamente 
en Ecuador. López y Ron (2021) Esto es evidente en la implementación de programas 
de alfabetización en zonas rurales, inspirados en su metodología, como las Escuelas 
Radiofónicas Populares del Ecuador. Por su parte, el currículo ecuatoriano, basado 
en un enfoque constructivista, también fomenta la implicación directa del estudiante 
en su propio proceso de aprendizaje, promueve autoconstrucción del conocimiento. 
Ambos modelos comparten principios fundamentales, como la integración del 
aprendizaje experiencial y la adaptación de la enseñanza a las necesidades 
contextuales del entorno sociocultural.

La comparación entre el objeto de estudio evidencia puntos de convergencia 
en cuanto a la intención de fomentar la autonomía y la participación crítica de los 
estudiantes. Rodríguez et al. (2007) Ambos enfoques comparten el objetivo de formar 
individuos conscientes y comprometidos con la transformación social. Sin embargo, 
mientras que Freire se enfoca en la liberación de los oprimidos a través del diálogo 
horizontal y la construcción de una conciencia crítica, el currículo ecuatoriano, 
aunque fundamentado en principios constructivistas, enfrenta barreras estructurales 
que dificultan la plena implementación de estos ideales transformadores. Freire 
promueve una contribución significativa mediante un modelo educativo basado en el 
diálogo y la praxis, un enfoque que ha tenido una influencia notable en pedagogías 
latinoamericanas. Por su parte, el currículo ecuatoriano busca integrar estos principios 
al fomentar la autonomía del estudiante y su intervención proactiva en el proceso de 
aprendizaje. No obstante, las limitaciones impuestas por las estructuras tradicionales 
del sistema educativo ecuatoriano restringen la adopción plena de una educación 
verdaderamente transformadora. A pesar de las dificultades en su implementación, 
ambos enfoques coinciden en su propósito de desarrollar sujetos críticos capaces 
de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

El análisis comparativo entre los enfoques evidencia una clara diferencia en sus 
objetivos y en la profundidad de su enfoque educativo. Mientras que Freire propone 
una educación transformadora que desmantela las estructuras de poder y fomentar 
la criticidad en el currículo ecuatoriano adopta una postura intermedia, que, si 
bien promueve la justicia social y la diversidad cultural, tiende a ser más afirmativa 
que transformadora. Esto limita su capacidad para generar en los estudiantes una 
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conciencia crítica profunda y un compromiso activo con la transformación de su 
realidad social. Plá (2016), Freire sostiene que la educación debe ser un proceso 
de liberación, donde los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que 
cuestionen críticamente su entorno y participen activamente en su transformación. 
En cambio, el currículo ecuatoriano, aunque incluye elementos significativos como la 
justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural—por ejemplo, la inclusión 
de narrativas indígenas y afroecuatorianas—se basa en un enfoque que reconoce las 
diferencias, pero que no siempre aborda las estructuras de poder subyacentes que 
perpetúan la desigualdad. La principal convergencia entre ambos enfoques radica 
en la intención de promover la justicia social; sin embargo, mientras Freire busca 
desmantelar las relaciones de dominación a través de una educación liberadora, el 
programa educativo ecuatoriano se limita a integrar ciertos elementos de equidad 
sin llevar a cabo un proceso transformador completo. Esto pone de manifiesto 
las limitaciones en la implementación pedagógica del currículo ecuatoriano y la 
necesidad de avanzar hacia un modelo más emancipador y crítico, alineado con los 
principios inspirados en Paulo Freire.

El diseño curricular ecuatoriano incorpora elementos importantes de justicia social 
y diversidad cultural, incluye un enfoque intercultural y la enseñanza de la historia 
de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Sin embargo, su implementación se 
encuentra en un punto intermedio entre lo afirmativo y lo transformador. A diferencia 
del enfoque de Paulo Freire, que promueve una educación dialógica y emancipadora 
centrada en el desarrollo de una conciencia crítica, el diseño curricular ecuatoriano 
no siempre profundiza en las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. 
Esta limitación reduce su capacidad de alcanzar el nivel crítico que Freire defendía. 
Angulo y León (2005), Freire propone una pedagogía que, mediante el diálogo 
y la reflexión, permite a los estudiantes identificar y cuestionar las estructuras de 
opresión para transformar su realidad. En contraste, aunque el currículo ecuatoriano 
ha avanzado en justicia social, no logra siempre aplicar un enfoque transformador 
que permita una verdadera emancipación. A menudo, carece de una mirada crítica 
hacia las desigualdades estructurales, lo que limita su potencial para fomentar un 
pensamiento profundo en los estudiantes.

Discusión

El análisis comparativo entre los dos enfoques explicita una brecha significativa 
en sus enfoques educativos. Mientras la pedagogía freireana se centra en una 
educación crítica, dialógica y emancipatoria, el diseño curricular ecuatoriano, 
aunque incorpora elementos de justicia social y diversidad cultural, sigue orientado 
principalmente hacia un modelo tradicional y reproductivo. Este enfoque limita 
el desarrollo integral de los estudiantes, reduce su capacidad para convertirse en 
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individuos críticos y comprometidos socialmente. «El hallazgo» subraya la necesidad 
urgente de adoptar enfoques pedagógicos más participativos y dinámicos en el 
sistema educativo ecuatoriano, que promuevan una transformación real y duradera, 
alineada con las propuestas de Freire. Al contrastar, Mora Pérez et al. (2023), afirman 
que el currículo ecuatoriano tiene como meta formar estudiantes con pensamiento 
crítico y reflexivo, busca fortalecer la cohesión social y promover una ciudadanía 
activa. Este objetivo teórico concuerda con la pedagogía de Freire, que también 
busca la formación de sujetos críticos. Sin embargo, Barrionuevo-Coba y Varguillas-
Carmona (2021) identifican que, en la práctica, el currículo ecuatoriano sigue una 
estructura tradicional, prioriza la memorización de contenidos sobre el desarrollo 
de habilidades críticas. Esta contradicción limita el potencial transformador del 
currículo, distanciándolo del enfoque crítico-pedagógico. Además, Posso et al. 
(2022) destacan la necesidad de contextualizar los currículos para adaptarlos a la 
realidad social y tecnológica de los estudiantes, argumenta que el docente debe 
ser un mediador en la construcción de un aprendizaje crítico. Esta visión refuerza 
la importancia del rol del docente, como lo enfatiza el autor, quien lo considera 
un facilitador del aprendizaje dialógico y participativo. Finalmente, Ordoñez (2018) 
subraya la urgencia de un enfoque educativo más flexible y creativo, donde los 
estudiantes se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje, coincide así 
con las propuestas de Freire sobre autoconstrucción del conocimiento en contextos 
liberadores y no opresivos.

Al «Discutir similitudes y diferencias», los dos comparten una intención declarada: 
formar individuos críticos y comprometidos con la justicia social. Ambos reconocen la 
importancia de la participación comprometida del estudiante en su propio proceso 
de aprendizaje. Sin embargo, las diferencias surgen en la implementación de 
estos principios. Mientras Freire aboga por un enfoque radical que desmantela las 
estructuras de poder opresivas a través del diálogo y la reflexión crítica, el currículo 
ecuatoriano, aunque incorpora elementos como la diversidad cultural y la justicia 
social, sigue atrapado en prácticas tradicionales que dificultan una transformación 
educativa real. En lugar de fomentar la conciencia crítica, el currículo sigue centrado 
en la transmisión de conocimientos de manera reproductiva, lo que limita el 
desarrollo de ciudadanos verdaderamente comprometidos con la transformación 
de su realidad social. La diferencia radica, por tanto, en la profundidad con la que 
ambos enfoques buscan la emancipación: Freire promueve un cambio estructural 
profundo, mientras que el currículo ecuatoriano parece quedarse en un nivel más 
superficial y afirmativo.

A partir de este análisis es necesario «plantear nuevas hipótesis», una posible 
hipótesis es que la limitada adopción de la pedagogía Paulo Freire en el sistema 
educativo ecuatoriano podría estar relacionada con la formación insuficiente del 
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profesorado en estos principios críticos. Es probable que la capacitación docente, 
enfocada en enfoques tradicionales, impida que los educadores implementen 
plenamente un modelo dialógico y liberador en el aula. Además, podría explorarse 
cómo la integración de tecnologías pedagógicas dinámicas, que fomenten la 
participación empoderada y el aprendizaje crítico, podría superar las limitaciones 
actuales del currículo. La introducción de herramientas tecnológicas diseñadas para 
apoyar metodologías activas podría facilitar la transición hacia un enfoque más 
emancipador y participativo en las aulas ecuatorianas.

Una de las principales «limitaciones» de la revisión sistemática es la escasez de 
estudios empíricos que analicen directamente los efectos de una educación dialógica 
y crítica en el contexto ecuatoriano. Esta falta de investigaciones limita la posibilidad 
de medir el impacto real de la pedagogía del pensador crítico cuando se implementa 
en entornos educativos tradicionales. Además, las prácticas educativas dominantes 
en Ecuador siguen profundamente arraigadas en un enfoque reproductivo, lo que 
dificulta la aplicación completa de los principios del pedagogo brasileño en el aula. A 
pesar de estas limitaciones, una «fortaleza» clave de esta revisión es la identificación 
clara de la brecha existente entre la teoría pedagógica crítica y la práctica educativa 
actual. Esto resalta la necesidad de «futuras investigaciones» y reformas que busquen 
una mayor coherencia entre ambos elementos, fomenta una transformación educativa 
que permita una mayor participación estudiantil y un desarrollo crítico.

 Conclusiones

El estudio ha permitido identificar varios aspectos clave en relación con la 
implementación de la educación para la concienciación en el enfoque pedagógico 
de Paulo Freire y el currículo ecuatoriano. A partir de la revisión sistemática de la 
literatura científica, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

La implementación de una mediación auténtica basada en los principios del 
pedagogo brasileño es crucial para fortalecer los procesos comunicacionales en el 
aula. El currículo ecuatoriano, al ser mayormente tradicional y reproductivo, limita el 
potencial de un aprendizaje transformador y reflexivo, lo que sugiere la necesidad 
de integrar enfoques más participativos y dinámicos en la educación ecuatoriana.

La revisión sistemática muestra una brecha significativa entre la pedagogía 
crítica de Freire y los métodos tradicionales en el currículo ecuatoriano. Para lograr 
la creación de ciudadanos críticos y socialmente conscientes, es necesario que el 
sistema educativo ecuatoriano adopte métodos más dialógicos y emancipatorios.
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A pesar de las intersecciones entre los enfoques del pedagogo brasileño y el 
currículo ecuatoriano, el último enfrenta dificultades para implementar plenamente 
ideales transformadores en un sistema educativo tradicional. Ambos enfoques 
coinciden en la necesidad de formar sujetos activos, pero el currículo aún no logra 
integrar completamente los principios emancipatorios de Freire.

La comparación entre los enfoques del pedagogo brasileño y el currículo 
ecuatoriano evidencia la intención compartida de formar individuos críticos 
comprometidos con la transformación social. Sin embargo, las limitaciones impuestas 
por las prácticas educativas tradicionales en Ecuador dificultan una educación 
verdaderamente transformadora.

La estrecha relación entre la pedagogía de Freire y el currículo ecuatoriano 
destaca la influencia de Freire en Ecuador, evidenciada por programas educativos 
que han adoptado su metodología. Los dos enfoques comparten principios como la 
participación activa del estudiante y autoconstrucción del conocimiento, aunque la 
implementación práctica del currículo enfrenta desafíos.

La relación entre la pedagogía del pedagogo brasileño y el currículo ecuatoriano 
muestra que, aunque ambos enfoques buscan fomentar la autonomía y la participación 
crítica, el currículo enfrenta barreras estructurales que limitan la implementación 
efectiva de estos ideales transformadores, restringe el desarrollo de una educación 
que permita una verdadera emancipación.

El análisis comparativo entre los dos enfoques denota diferencias significativas en 
sus objetivos y enfoques educativos. Mientras Freire busca desmantelar estructuras de 
poder y fomentar una conciencia crítica, el currículo ecuatoriano, aunque promueve 
justicia social y diversidad cultural, tiende a ser más afirmativo que transformador, 
lo que limita su capacidad para generar un compromiso activo en los estudiantes.

Aunque el currículo ecuatoriano incorpora elementos de justicia social y 
diversidad cultural, su enfoque se sitúa entre lo afirmativo y lo transformador. A 
diferencia de Freire, que promueve una educación dialógica y crítica, el currículo 
no siempre aborda las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad, lo que 
dificulta alcanzar los niveles de criticidad requeridos.
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Importancia de la motricidad gruesa en la actividad 
física de niños de 6 a 10 años

Importance of Gross Motor Skills in the Physical Activity 
of Children Aged 6 to 10 Years Old

El trabajo de motricidad gruesa en edades tempranas es 
esencial para construir una base sólida en la práctica deportiva. A 
través de la actividad física se puede moldear, trabajar y preparar 
al niño para que pueda tener una vida activa y un crecimiento 
sano y feliz. El objetivo de la revisión sistemática fue sistematizar 
la importancia de trabajar la motricidad gruesa en niños de 6 a 10 
años en su práctica de actividad física. La metodología trabajada 
fue basada en el protocolo Prisma (Preferred Reporting Items for 
Systematic reviews and Meta-Analyses) a través de la recopilación 
y análisis de información en diferentes fuentes bibliográficas. 
La búsqueda se realizó en bases de datos como; Latindex, 
Redalyc, Dialnet, y SciELO, empleando buscadores académicos 
como; Google Académico y World Wide Science. Los resultados 
expusieron la importancia de trabajar la motricidad gruesa en cada 
sesión de actividad física con diferentes tiempos, frecuencias e 
intensidades; al igual es recomendable para un mejor aprendizaje 
del niño utilizar herramientas de apoyo como juegos motrices, 
actividades lúdicas y recreativas. Las conclusiones reconocieron 
la importancia de trabajar la motricidad gruesa con el niño, pero 
en la práctica no se ofrece el tiempo y la predisposición para 
trabajarla adecuadamente. 

Palabras clave: actividad física; educación física; juego; motricidad 
gruesa; movimiento
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Abstract

The development of gross motor skills at an early age is fundamental for establishing 
a solid base for sports practice, promoting an active life as well as healthy and happy 
growth in children. This study aims to highlight the importance of working on gross 
motor skills in children aged 6 to 10 years old, regarding their physical activity. The 
methodology used followed the Prisma protocol (Preferred Reporting Items for 
Systematic reviews and Meta-Analyses), collecting and analyzing information from 
a variety of bibliographic sources, including databases such as Latindex, Redalyc, 
Dialnet and SciELO, as well as academic search engines such as Google Scholar 
and Worldwide Science. The results showed that it is important to include gross 
motor skills in each physical activity session with variations in the time, frequency 
and intensity of the exercises. In addition, the use of support tools, such as motor 
games as well as leisure and recreational activities, is recommended to enhance 
learning. The findings underlined the importance of working on gross motor skills 
in childhood; however, in practice, not always enough time and effort is invested to 
address it adequately.

Keywords: game; gross motor; movement; physical activity; physical education

Introducción

Dentro del mundo de la actividad física, el deporte y la recreación, existen diversos 
factores que inhiben de manera directa o indirecta en su práctica diaria, ya sea de 
manera inmediata, a largo o corto plazo. Uno de ellos es la Motricidad, aspecto 
primordial en el desarrollo humano, especialmente en las etapas iniciales de la vida 
ya que permite trabajar en la capacidad para desarrollar movimientos musculares de 
manera controlada, coordinada y sobre todo voluntaria (Bernate, 2021).

Además, la motricidad percibe al movimiento como un medio de comunicación, 
interacción, y expresión con los demás, siendo un aspecto vital en el desarrollo 
armónico de la personalidad del niño, permitiendo desarrollar sus habilidades 
motoras al mismo tiempo que permite integrar sus emociones, expresiones, 
pensamientos y la socialización con los demás (Ramos et al., 2016).

Para poder trabajar de manera adecuada en el fortalecimiento y desarrollo 
apropiado de la motricidad de los niños durante los 6 y los 10 años, es importante 
conocer las diferencias entre los tipos de motricidad que existen: de acuerdo con 
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Ogarrio et al. (2021) la motricidad fina evalúa el control y la coordinación de brazos 
y manos en acciones ordinarias como (atrapar y soltar objetos, abrir y cerrar una 
puerta).  Por otro lado, la motricidad gruesa se refiere al desarrollo de habilidades 
físicas que demanden movimientos grandes y coordinados de todo el cuerpo 
mediante actividades diarias como caminar, correr, saltar y lanzar. Estas actividades 
deben lograr estimular al cuerpo haciendo que los niños y niñas puedan cambiar la 
posición de su cuerpo al mismo tiempo que controlan su fuerza (Vargas et al., 2023).

La motricidad gruesa es la habilidad que el niño a medida que va creciendo va 
adquiriendo a través del movimiento armónico de los músculos del cuerpo de forma 
que con el pasar del tiempo sea capaz de mantener el equilibrio de sus segmentos 
corporales como la cabeza, el tronco y sus extremidades para poder sentarse, 
gatear, ponerse de pie y desplazarse con facilidad (Mendoza, 2017). Por su parte la 
actividad física es todo tipo de movimiento que realiza el cuerpo humano al hacer 
trabajar a los músculos y requiere más energía que estando en reposo. Son todas las 
actividades que se realizan a diario como caminar, correr, bailar, hacer yoga, nadar, 
entre otras (Zuñiga, 2018). 

Viciana et al. (2017) afirma que el trabajo de las habilidades motoras en edades 
tempranas desde los 6 a los 10 años es primordial ya que es el tiempo adecuado para 
moldear, reforzar y preparar a los niños para que puedan realizar sin problema alguno 
cualquier tipo de actividad física sin presentar alguna dificultad en su ejecución. Por 
consiguiente, es fundamental el trabajo de la motricidad gruesa dentro de la actividad 
física ya que la Organización Mundial de la Salud  ([OMS], 2022) afirma que “a partir de 
los 6 años en adelante es recomendable incorporar actividades aeróbicas moderadas, 
como aquellas que fortalecen los músculos y los huesos, al menos tres días a la semana” 
(p. 1).  Por consiguiente, es esencial trabajar con los niños al menos dos veces por 
semana desde el subnivel elemental en el fortalecimiento de las habilidades motrices 
a través de ejercicios y juegos motores que permitan el desarrollo de las mismas, al 
mismo tiempo obtendrán un aprendizaje significativo a través de un goce pleno de la 
actividad física realizada durante las clases de Educación Física. 

Lo que se conoce sobre el tema de investigación según Alonso y Pazos  (2020) 
es que “el trabajo de la motricidad gruesa a través de la práctica motriz, es esencial 
para un desarrollo óptimo de los niños de 6 a 10 años a nivel físico, nivel psicológico, 
nivel social y motriz” (p. 1).  Mediante una práctica motriz el niño no solo aprende a 
como moverse, también permite que el niño reconozca que está haciendo, porqué 
lo hace y cómo lo hace.

En este punto es importante entender cuál es la importancia del trabajo de la 
motricidad gruesa con los niños durante la etapa de los 6 a 10 años, ya que un 
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problema muy recurrente es el desconocimiento del tema y el poco interés por 
parte de docentes a cargo, autoridades de escuelas o colegios que dejan de lado 
este tema simplemente porque no tienen ningún interés. Y es ahí cuando existen 
problemas a mediano y largo plazo con varios niños y jóvenes que se ven reflejados 
en la práctica motriz diaria de los mismos. Por ejemplo, hay niños que llegan al 
colegio y presentan problemas motores básicos como: saber botear una pelota, no 
pueden realizar un pase y hay ciertos casos con chicos que no pueden correr, saltar 
o desplazarse de manera coordinada y voluntaria.  

Pero el trabajo de la motricidad gruesa no debe ser monótono, aburrido o incluso 
percibirse como una acción obligatoria, ya que se puede trabajar en ella a través del 
juego donde se involucra diferentes emociones de satisfacción y placer al mismo tiempo 
que el niño aprende y se divierte. Según Manríquez et al. (2021) y Paredes (2021) el 
juego es una de las mejores estrategias para trabajar la parte motriz en los niños en 
edades tempranas.  El juego es una herramienta que permitirá al niño divertirse y tener 
un aprendizaje significativo dentro de un ambiente óptimo. Además, permite trabajar en 
las falencias motrices de los niños y realizar una retroalimentación adecuada para que se 
pueda entender lo que se está haciendo mal y corregirlos desde ese momento.

Debido a ello la realización de esta investigación fue fundamental, ya que tiene 
por objetivo sistematizar la importancia de trabajar la motricidad gruesa en niños de 
6 a 10 años en su práctica de actividad física lo que permitió recoger información 
proporcionada por otros autores, a través de un análisis minucioso, estructurado y 
crítico en donde se podrá comprobar las dudas existentes sobre el tema. De esta 
forma se podrá evitar que exista deficiencias motrices durante la realización de 
cualquier actividad física en un futuro.

Metodología

El La investigación presentó las directrices en base a la declaración PRISMA para 
revisiones sistemáticas que tal y como afirma Hutton et al. (2015)  ayuda a la selección 
de artículos de calidad a través de pasos que se presentan como la búsqueda e 
identificación de investigaciones relevantes, la descripción y análisis de la calidad de 
los datos e interpretación de resultados.

Estrategia de búsqueda: Para la obtención de la información se realizó una 
búsqueda en bases de datos como: Latindex, Redalyc, Dialnet, y SciELO. Para 
contrastar la información también se analizó estudios con relación a la motricidad 
gruesa y la actividad física de niños de 6 a 10 años. De la misma manera se investigó 
en buscadores académicos como (Google Académico y World Wide Science) a 
través de términos bases como motor skills, actividad física, motricidad gruesa, 
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importancia, movimiento, juegos motrices, physical activities. Estos términos se 
combinaron con el uso de operadores booleanos como and y or. 

Se revisó publicaciones principalmente de los últimos cinco años (2019-2024), que 
cumplieran con los criterios de inclusión para poderlos preseleccionar como parte de 
la investigación. Los criterios de inclusión utilizados fueron: Ser artículos originales, 
articulos de revisión, escritos en los idiomas español, inglés y portugués; ser publicados 
en el periodo 2019-2024; recoger estudios científicos que presenten resultados 
positivos en la motricidad gruesa a través de la actividad física y la educación física.

Por su parte los criterios de exclusión fueron: todos los documentos repetidos; 
documentos que no fueron publicados en el período 2019-2014; documentos 
publicados en otros idiomas a los establecidos; documentos con poca calidad 
científica; documentos con información que no ayude o proporcione información 
necesaria a la investigación y artículos solo con resúmenes.

Extracción de datos: tras una búsqueda preliminar, se encontraron alrededor 
de unos 180 documentos, de los cuales se excluyeron 155 que no fueron relevantes 
para el objetivo de esta revisión, ya que no cumplían con los criterios definidos para 
este estudio. Para iniciar la selección, se revisaron los resultados de la investigación, 
los resúmenes y, en ciertos casos, los artículos completos, con el fin de decidir si la 
información presente estaba o no relacionada con el objetivo de estudio. Finalmente, 
se seleccionaron veinticinco publicaciones. 

Figura 1
Diagrama de Flujo para la selección de las investigaciones bases del estudio

Publicaciones en el idioma español, 
inglés y portugués (N= 180)

Publicaciones en base a su año de 
publicación y calidad científica (N=150)

Eliminados por estar en otros idiomas 
y por ser documentos repetidos (N= 30)

Eliminados por no ser publicaciones 
del periodo 2019-2024 y tener poca 
calidad científica (N= 50)

Eliminados por no proporcionar 
información relevante sobre motricidad 
gruesa y actividad física (N= 75)
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Figura 2
Estrategias de búsqueda en bases de datos mediante el uso de palabras clave

Base de 
datos 

Artículos y 
Documentos 
Encontrados

Palabras 
clave

Operadores 
Booleanos

Combinación de 
palabras clave y 
operadores booleanos

Redalyc 6 motricidad 
gruesa, 
actividad 
física, motor 
skills

Uso de or, 
and

motricidad gruesa 
or actividad física 
motricidad gruesa and 
actividad física 
motor skills and 
Actividad física

Dialnet 11 movimiento, 
motricidad 
gruesa, 
motor skills, 
physical 
activities 

Uso de y, and movimiento y actividad 
física
motor skills and physical 
activities
movimiento y 
motricidad gruesa

Latindex 
y SciELO

8 educación 
física, 
actividad 
física, juego

Uso de y, o, 
or

educación física y 
actividad física
actividad física or 
educación física
educación física o juego

Resultados  

En esta investigación se expresaron los resultados descriptivos de los estudios 
seleccionados (n = 25) que abordan la importancia de la motricidad gruesa en la 
actividad física de niños de 6 a 10 años. 

Recapitulando los métodos y estrategias de búsqueda, se registraron en distintas 
bases de datos un total de 180 documentos (artículos científicos y articulos de 
revisión) acerca de la motricidad gruesa y la práctica de actividad física durante los 
años 2019 y 2024. En base a la producción global de la literatura científica sobre 
las variables en bases de datos, esta investigación representó el 13.88% (n=25) del 
total de documentos. Según la totalidad de documentos, se logró encontrar que 
existe una tendencia de ascenso desde el 2019, obteniendo su mayor apogeo en 
los años de pandemia 2020-2021 con 72 documentos. Se identificó pocos trabajos 
en 2019 con tan solo 45 publicaciones. Y en años posteriores 2022-2024 se encontró 
un incremento de publicaciones (63) sobre la temática importancia de la motricidad 
gruesa en la actividad física de niños de 6 a 10 años.
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Revisión de las investigaciones seleccionadas para la revisión sistemática

En la tabla 1 se observan los resultados obtenidos una vez hecha la revisión 
sistemática aplicando las estrategias de búsqueda y los criterios de inclusión, se 
analizó la influencia de la motricidad gruesa en la actividad de niños de 6 a 10 
años. Agregando la muestra de cada trabajo, se obtuvo la participación de un total 
de 1180 participantes como estudiantes, docentes del área de educación física, 
deporte y recreación, padres de familia, autoridades de planteles educativos. Los 
participantes fueron parte de estudios longitudinales de diversa tipología bajo el 
seguimiento de profesionales con el objetivo de encontrar similitudes y relaciones 
causales entre la importancia de trabajar la motricidad gruesa, la actividad física y 
varios otros factores entre diferentes frecuencias, tipos, duración de la práctica de 
actividad física, trabajo de las habilidades motrices y varios factores vinculados al 
mismo como lo son actividades lúdicas, juegos motrices, actividad física recreativa.  
Además, se trabajó en el análisis y revisión de varias publicaciones sistemáticas, 
donde se encontró un total de 174 articulos durante el periodo 2019-2024.

Para la recolección de la información durante la investigación se planteó la 
siguiente codificación: 1) Autores y año de publicación; 2) Tamaño de la muestra/
población de estudio; 3) Variables; 4) Estrategias de intervención; 5) Duración de la 
intervención; 6) Métodos para la recolección de datos e información; 7) Tipología de 
la investigación; 8) Resultados relevantes.

Tabla 1
Artículos relacionados a la actividad física y la motricidad gruesa en niños
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Nota: Esta tabla muestra una sistematización de los artículos relacionados a la actividad 
física y a la motricidad gruesa.
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Discusión  

Una vez concluido el proceso de sistematización, análisis e inclusión de las 
investigaciones seleccionadas para el presente artículo, el cuerpo base del estudio 
quedó conformado por 25 trabajos sobre la motricidad gruesa y actividad física en 
niños de 6 a 10 años. Para ello se establecieron diferentes estrategias y planes de 
trabajo mediante la actividad física durante las clases de educación física, priorizando 
sesiones de trabajo de motricidad gruesa y fina, psicomotricidad, e incluyendo otras 
alternativas que mejoren el disfrute del niño al momento de aprender como para 
trabajar como el juego y actividades lúdicas.

Actividad física y motricidad gruesa

Algunas investigaciones establecieron programas y estrategias de aplicación de 
actividades motrices durante la actividad física, en donde se observa un trabajo 
de reforzamiento en el componente físico-motriz de los niños demostrando así una 
mejora significativa en habilidades como caminar, correr, lanzar, saltar, entre otras, al 
igual que se presentaron resultados positivos en el control corporal, coordinación y 
la locomoción del niño (Ogarrio et al., 2021; Osorio et al.,2019).

De la misma forma Mariscal y Mendoza (2021) resaltaron la importancia de 
establecer actividades físicas planificadas orientadas a reforzar y mejorar las falencias 
motrices en habilidades básicas de movimiento para permitir un desarrollo pleno del 
niño desde edades tempranas.

Por su parte en la investigación de Abril (2021)  se identificó mejores resultados 
en la realización de actividades enfocadas a mejorar la motricidad gruesa a través de 
un incremento del nivel y frecuencia de actividad física semanal en niños de hasta 
10 años, pasando de actividad fisca sedentaria y regular a un nivel de actividad física 
moderada y moderada-intensa entre 2 y 3 veces por semana. Por otro lado, García 
y Fernández (2020) afirmaron lo contrario ya que en su estudio se realizó diferentes 
frecuencias de actividad física y los resultados demostraron que no hubo mejora en 
las competencias y las habilidades motrices de los niños ya que no existe delimitado 
un rango de tiempo y frecuencia de actividad física que sea comprobado que pueda 
mejorar la motricidad gruesa.

Estos hallazgos ponen a consideración una nueva perspectiva sobre el papel de 
la actividad física con el niño durante sus etapas iniciales en la educación, a través 
de las actividades motrices diseñadas se obtuvo un mejor desarrollo motriz del niño 
a partir de la evaluación de sus logros motores en base a su edad (Pastrana, 2023; 
Torres, 2021).
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Igualmente, en el estudio Ochoa et al. (2021) se identificó la relevancia que tiene 
trabajar desde la educación infantil a través de actividades planificadas orientadas 
a identificar el nivel de dominio motor-grueso y motor-fino en los niños y una vez 
aplicadas estas actividades se expresó un avance considerable en la ejecución de 
acciones como atrapar, dibujar, lanzar, saltar, recortar, entre otras. 

Importancia de la educación física en el desarrollo motor del niño

Refiriéndose al área de educación física como materia fundamental en la cual se 
puede llevar a cabo la planificación y ejecución de planes de actividad física para 
el mejoramiento de las habilidades físicas básicas y el desarrollo motriz, estudios 
demuestran que la ejecución de ejercicios y actividades físicas con un enfoque en 
la motricidad gruesa de los estudiantes durante las horas de EF permitirían mejorar 
la capacidades y habilidades motrices del niño potenciando un óptimo desarrollo 
físico, académico y social (Chacón-Cuberos et al., 2019; Li y Liu , 2022; Marchan y 
Mera, 2020).

Varios estudios reafirmaron la importancia de trabajar dentro de las horas 
de EF en actividades de reforzamiento motriz ya que a través de la estimulación 
sistematizada al niño se perfeccionará los patrones motrices de la ejecución de 
ejercicios, permitiendo un mejor aprendizaje y un desarrollo psicomotor adecuado 
(Bernate, 2021; Boaretto et al., 2024; Zapatero, 2020).

El papel de la educación física va más allá de solo mejorar la condición física y 
la salud, busca alcanzar un desarrollo integral en el niño. Algunas investigaciones 
se centraron en el desarrollo motor y la psicomotricidad de los niños a través de la 
participación de los mismos en diferentes prácticas corporales como juegos, danzas, 
bailes; de manera espontánea, segura y placentera; para que puedan vivenciar 
diferentes experiencias motrices, expresivas y creativas. (Domínguez et al., 2021; 
Gavilanes et al.,2023). Eso se puede evidenciar en estudios como el de Cuevas 
(2020) que utilizó al acrosport como una herramienta didáctica para la mejora 
continua de la motricidad gruesa de los niños y jóvenes a través de movimientos 
armónicos, sencillos conectivos del niño con el movimiento de su cuerpo mejorando 
así no solo sus habilidades motoras sino también el trabajo en sus relaciones sociales 
y afectivas.

Es fundamental recalcar el rol del profesional de Educación y Actividad física en 
los planteles educativos para el desarrollo de la motricidad gruesa de los niños en 
su edad escolar, ya que no basta solo realizar juegos y actividades que demanden 
algún gasto energético. En ciertos estudios se expresaron que el trabajo de la 
motricidad debe recibir un trato especializado y mayor reconocimiento por parte 
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de las autoridades, ya que se conoce y afirma que el trabajo de la motricidad fina y 
gruesa en niños es vital para un desarrollo óptimo en los infantes. Sin embargo, el 
poco interés, la falta de evaluación practica del contenido de las planificaciones y 
la nula relevancia que se otorga a la Educación Física han terminado por demostrar 
que no se trabaja la motricidad como conocen se debería trabajar (Guerrero et al., 
2023; Alonso y Pazos, 2020; Zubillaga et al.,2022).

Por otro lado otros estudios expresaron resultados diferentes en donde afirman 
que el principal factor de los problemas de la motricidad gruesa en los niños no es solo 
el desinterés y la nula realidad de aplicar las planificaciones por parte de profesionales 
del área de EF, en su lugar expresa que uno de los puntos incidentes en el problema, 
es la falta de afectividad y cariño de los padres con sus hijos y el poco interés de 
diferentes áreas de estudio de los planteles educativos por trabajar y reforzar temas 
relacionados a la Actividad Física (Domínguez et al., 2021; Gavilanes et al.,2023). 

El juego y la lúdica

Una de las formas más efectivas de mejorar el aprendizaje visual, auditivo y 
kinestésico del niño es a través de actividades diferentes que promuevan el interés 
y capten la atención de los infantes. Una de estas estrategias es mediante del juego 
que es considerada como una herramienta clave para trabajar con el niño. En el 
estudio de Torres et al. (2021) se expresó que, a través de la aplicación de diferentes 
tipos de juegos con carácter lúdico, existió un incremento en la coordinación y 
desarrollo motor grueso en los infantes permitiendo mejorar su coordinación motriz, 
reflejos, equilibrio, lateralidad y orientación a través de actividades que promuevan 
el goce pleno de ser niños. 

De la misma forma varias investigaciones presentaron nuevas formas de enseñanza 
a través de métodos innovadores como el exergame y el Modelo de Aprendizaje 
Microcurricular Activo durante las clases de educación física a través de plataformas 
digitales en donde se obtuvo un incremento gradual del 50% en trabajos motores-
gruesos que implicaban saltos, carreras, desplazamientos y lanzamientos. (Cóndor 
et al., 2021; Juliantine et al., 2022)

Otra estrategia para fortalecer el desarrollo motor grueso de los niños además del 
juego son las actividades lúdicas que tienen por objetivo el disfrute y la diversión del 
niño mientras aprende. En el estudio de Landa et al. (2023) se expresó la importancia del 
enfoque lúdico en las actividades planificadas con el niño para mejorar su motricidad 
gruesa, porque permite desarrollar la autonomía y la confianza de los niños en sus 
actividades diarias, también se trabaja el desarrollo del movimiento y coordinación, al 
mismo tiempo que el niño se divierte y tiene un aprendizaje significativo.
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Una buena estimulación y estructura motora tienen importantes repercusiones en la 
vida diaria de los niños y, en consecuencia, en su futuro. El sentimiento de competencia 
para realizar tareas motoras puede facilitar enormemente el afrontamiento de las 
adversidades diarias y potenciar la adquisición de habilidades cognitivas, afectivas 
y sociales. En este sentido, la educación física escolar organizada, planificada y bien 
desarrollada puede servir como centralizador de esta estimulación, facilitando el 
enriquecimiento de otras áreas. Los datos obtenidos demostraron categóricamente 
que esta estimulación sistematizada y diaria puede provocar avances significativos 
en los aspectos motores generales de los niños, con importantes ganancias en la 
socialización y el aprendizaje, además de la autoestima.

Conclusiones  

A partir de la sistematización realizada los autores coincidieron que las deficiencias 
motrices en niños cada día son notablemente más visibles, existe una carencia de 
trabajo específico orientado a mejorar su motricidad gruesa en edades tempranas. 
Es por ello que a través de los programas de actividad física estructurados y 
planificados se podrá enfatizar en la frecuencia, intensidad y duración de los 
ejercicios y actividades que mejoren su motricidad gruesa. Además, al momento 
de trabajar su motricidad gruesa, los niños de 6 a 10 años tendrán la capacidad de 
perfeccionar sus habilidades físicas básicas como caminar, reptar, lanzar, saltar, entre 
otras; permitiendo así que el niño pueda tener una mejor calidad de vida.

El niño desde los 6 años tiene la capacidad de entender y asimilar cada acción 
que realiza. Es por ello que, a través del juego y las actividades lúdicas, el niño 
será capaz de captar de mejor manera la realización de actividades que mejoren su 
motricidad gruesa. De igual forma, estas herramientas didácticas que se trabajan en 
un ambiente optimo proporcionarán al niño un mejor aprendizaje motriz, cognitivo, 
mejorara sus relaciones sociales y afectivas con los demás. Además, mediante el 
juego y la lúdica, el niño tendrá la oportunidad de experimentar, imaginar, crear, 
trabajar y moldear sus habilidades, a través del movimiento de su cuerpo lo que 
ayudará a estimular su concentración, autonomía y confianza en sí mismo. 

Sobre el análisis realizado los autores expresaron que los docentes de educación 
física tienen conocimiento del problema motriz que existe en algunos niños. Sin 
embargo, varios afirman que el trabajo que se le da a la motricidad desde edades 
tempranas fue casi nulo debido a factores internos dentro de las Instituciones. Ya sea 
las pocas horas de EF que se puede trabajar a la semana, o la carencia de actividades 
extracurriculares específicas para el trabajo de la motricidad gruesa, o la falta de 
interés por parte de las autoridades para organizar eventos, charlas o conversatorios 
que puedan dar una solución al problema. También los autores coincidieron que 
existen docentes que enfocan sus clases a trabajar otros contenidos curriculares, 
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saltándose temas relevantes que trabajen y estimulen desarrollo motor del niño, 
al igual que existe el desconocimiento de la importancia de trabajar la motricidad 
gruesa desde edades tempranas ya que piensan que el niño será capaz de mejorar 
estas falencias motrices a medida que vaya creciendo.

Las limitaciones presentes en la investigación se dieron lugar en las bases de 
datos, donde varias de ellas no disponían de tanto ejemplares relacionados a las 
variables de estudio, así como no existían muchos de acceso gratuito. Además, 
hubo dificultad en seleccionar más investigaciones ya que existe buena información, 
pero no cumplían con la fecha de publicación para ser tomados en cuenta. 
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bibliográfica

Afro-Ecuadorian Ethno-education: A Literature
Review

Resumen

La etnoeducación como propuesta educativa del pueblo 
afroecuatoriano favorece el desarrollo de un proceso de enseñanza-
aprendizaje con pertinencia cultural. El objetivo de la investigación 
es analizar la propuesta de Etnoeducación Afroecuatoriana en 
el ámbito educativo, procurando poner en evidencia su origen, 
implementación, importancia y resaltar los logros obtenidos en 
estudios previos. La investigación es de tipo documental, lo cual 
permitió la revisión y análisis de la literatura sobre la Etnoeducación 
Afroecuatoriana y su implementación en el sistema educativo. 
Como resultados relevantes, se destacan los logros alcanzados 
desde el proceso “casa adentro” en instituciones Guardianas de los 
Saberes, puesto que favorece la valoración de saberes ancestrales, 
fortalece la identidad cultural y fomenta sentimientos de pertinencia 
hacia la propia etnia. Sin embargo, el proceso “casa afuera”, aún 
presenta falencias, debido a que no se aplica a nivel nacional, y 
no hay actualizaciones curriculares pertinentes. En conclusión, la 
Etnoeducación Afroecuatoriana es una propuesta etnoeducativa 
de gran alcance pedagógico, social y político, que debe seguir 
fortaleciéndose; para ello es de gran relevancia la capacitación, 
sensibilización y formación de toda la comunidad educativa para su 
empoderamiento real, especialmente a docentes para su aplicación 
eficaz en el aula.
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Abstract

Ethno-education as educational proposal from Afro-Ecuadorian people benefits 
the development of the teaching-learning process with cultural relevance. This 
research aims to analyze the proposal of Afro-Ecuadorian Ethno-education within 
the educational field. It is intended towards highlighting its origin, implementation, 
importance, and achievements obtained in preceding studies. The research adopts 
a documentary approach, enabling a comprehensive review and analysis of literature 
on Afro-Ecuadorian ethno-education and its implementation in the educational 
system. Significant findings include the accomplishments resulting from the “home 
inside” process in Guardianas de los Saberes institutions stand out, as they promote 
the appreciation of ancestral knowledge, enhance cultural identity, and foster 
a sense of belonging and relevance to one’s ethnic group. However, the “home 
outside” implementation process still faces shortcomings because it has not been 
applied on a national level, and there have been no significant curricular updates. In 
conclusion, Afro-Ecuadorian Ethno-education is an ethnic-educational proposal with 
far-reaching pedagogical, social, and political implications which must constantly 
be strengthened. The training, awareness, and education of the entire educational 
community are of paramount importance for achieving genuine empowerment, 
particularly for educators and their effective instructional application in the classroom.

Keywords: Afro-Ecuadorian ethno-education; cultural relevance; ancestral knowledge; 
cultural identity

Introducción

La Etnoeducación Afroecuatoriana es el resultado de una lucha constante, que, 
por décadas, han desarrollado varios personajes, en su mayoría afrodescendientes. 
Sin embargo, hubo mayor trascendencia con la formación de la Mesa Nacional 
de Etnoeducación con integrantes de Carchi, Esmeraldas e Imbabura, como 
una propuesta de negociación con el Estado ecuatoriano para responder a las 
problemáticas, necesidades, realidades y desafíos educativos en la población 
afroecuatoriana (De Jesús, 2021). Al respecto, Antón y Valencia (2020a) y Ariza-
Velasco et al. (2019) mencionan que el Estado ecuatoriano analizó los altos niveles 
de alfabetismo y desempleo. El limitado acceso a la educación superior y resultados 
académicos bajo el rango normal, y cómo contribuye a las brechas de desigualdad 
social, económica y política (Cervantes & Tuaza, 2021).
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Otras causas que dieron origen a la Etnoeducación Afroecuatoriana son los 
contenidos no relacionados con la historia e identidad de los afroecuatorianos, la 
pedagogía implementada es tradicional, está alejada de la realidad sociocultural y el 
marco legal no contribuye a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones (Antón 
& Valencia, 2020a; Ayoví, 2018). Queda claro que los estudiantes afroecuatorianos 
necesitan de una propuesta educativa contextualizada, que permita conocer y 
valorar la historia ancestral, valores y saberes de sus ancestros, mismos que son 
considerados una riqueza cultural del país. Así también, los textos escolares usados 
en el sistema educativo fiscal no demuestran los aportes de los afroecuatorianos, lo 
que provoca desconocimiento y discriminación por otras etnias.

A esto se suma que Ecuador es reconocido por ser multiétnico y pluricultural, 
por ende, la atención a los pueblos y nacionalidades es prioridad. Por lo tanto, las 
diferentes organizaciones étnicas buscan una educación con pertinencia identitaria 
en el pueblo afro y la enseñanza sobre esta etnia a los demás, a fin de erradicar 
la discriminación y exclusión social hacia estas comunidades. En consecuencia, el 
Estado ecuatoriano ha tomado medidas contundentes, plantea y reforma la política 
pública e inicia la implementación de una nueva propuesta. Es así como se origina 
la Etnoeducación Afroecuatoriana, con la finalidad de rescatar saberes ancestrales, 
fortalecer la identidad cultural y erradicar el racismo social, a través de la enseñanza 
sobre uno mismo y de los demás.

En los últimos años, el Estado ecuatoriano ha tenido un gran avance en lo 
referente a la Etnoeducación Afroecuatoriana, siendo esta una respuesta contra el 
racismo, del que por décadas la población afroecuatoriana ha sido víctima. A partir 
del año 2016, se da mayor relevancia a la Etnoeducación en el ámbito educativo, 
como consecuencia de la promulgación del Acuerdo MINEDUC-ME-2016-00045-A. 
Según el Ministerio de Educación (2016), dicho acuerdo ministerial establece 
la implementación obligatoria de la Etnoeducación en el sistema educativo del 
Ecuador, a través de “Mesa Técnica de Etnoeducación Afroecuatoriana” para 
diálogo, asesoramiento permanente a docentes afroecuatorianos, designación a 
varias instituciones con población significativa de estudiantes afrodescendientes 
como “Guardianas de los Saberes”, y la elaboración de materiales educativos con 
experiencias de aprendizaje sobre la cultura afro.

De acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (2021), después 
de la aprobación del acuerdo 00045-A, en el año 2017 se designa a ocho unidades 
educativas con mayor población de estudiantes afroecuatorianos como “Guardianas 
de los Saberes”, mismas que están ubicadas en Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 
Pichincha (San Gabriel de Piquiucho, 19 de Noviembre, Fausto Molina, Alfonso 
Quiñonez, Prof. Consuelo Benavidez, Luz y Vida, Valle del Chota y Salinas). Estas 
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Unidades Educativas son referenciales para aplicar el modelo de Etnoeducación en 
el territorio ecuatoriano, por lo tanto, se dio atención a la infraestructura, proceso 
pedagógico, de gestión y profesionales de la educación. A fin de favorecer la 
comprensión e interiorización de la Etnoeducación Afroecuatoriana y su posterior 
fortalecimiento, además, se elaboraron módulos etnoeducativos como recursos 
complementarios en la implementación del currículo nacional.

En esta línea, en el 2019 el Ministerio de Educación del Ecuador y la Organización 
de Estados Iberoamericanos firmaron un convenio para el fortalecimiento de la 
Etnoeducación en Ecuador. El principal objetivo es la construcción del Plan Estratégico 
Nacional de Etnoeducación Afroecuatoriana, mismo que se está ejecutando en el 
período 2020-2025, cuya finalidad es implementar la política pública para fortalecer 
la identidad y memorias ancestrales de los afrodescendientes, ubicados en diferentes 
provincias del Ecuador (Ministerio de Educación, 2020). En la actualidad, este plan 
tiene gran impacto en la Etnoeducación, puesto que promueve la reafirmación del 
ser, la cultura y la identidad de las comunidades afroecuatorianas.

El Plan Estratégico Nacional de Etnoeducación Afroecuatoriana fue planteado en 
2019 como un instrumento guía para el proceso educativo en territorios con mayor 
población afroecuatoriana. De esta manera, garantizar el ingreso, permanencia y 
culminación de estudios, menos discriminación racial, y brindar una educación de 
calidad y pertinente, a través del enriquecimiento y flexibilidad en el currículo. Busca 
cumplir con las leyes, planes, reglamentos y acuerdos ministeriales, basados en un 
enfoque de Etnoeducación en poblaciones afroecuatorianas. En consecuencia, se 
pone en marcha un plan de formación y capacitación de docentes para implementar 
nuevas estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje.

La Etnoeducación en el sistema educativo ecuatoriano se diferencia del 
tradicionalismo y radica en asumir la diversidad del aula como enriquecedora dentro 
del proceso pedagógico. La nueva propuesta educativa es un modelo de educación 
que pretende terminar con las formas opresoras o tradicionalistas de enseñanza, 
pues fortalece la educación innovadora, ha mejorado la práctica pedagógica, 
y ha direccionado el diseño y aplicación de nuevos recursos educativos para 
rescatar la identidad y conocimientos ancestrales del pueblo afro (Guamán, 2022; 
Sanipatin, 2023). Los fundamentos psicopedagógicos de esta propuesta se basan 
en la pedagogía crítica, cuyo objetivo es la libertad y autonomía de la población 
afroecuatoriana; además, se plantea el aprender haciendo, un aprendizaje mediante 
la práctica y experiencia en las comunidades, también, se propone la perspectiva de 
que el conocimiento es una construcción colectiva (Ethan & Antón, 2020b).
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Actualmente, la implementación de la Etnoeducación Afroecuatoriana es un tema 
poco investigado, a pesar de su relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el pueblo afro. Es una propuesta establecida por el Ministerio de Educación para 
su aplicación obligatoria en todo el sistema educativo, sin embargo, la realidad 
muestra que no es así, es un tema poco hablado y analizado, solo está establecido 
en la política pública. Su ejecución ha sido una realidad en las instituciones 
Guardianas de los Saberes, pero hay limitados estudios que demuestren el logro de 
los objetivos alcanzados o los desafíos en el sistema educativo. En consecuencia, 
esta investigación busca poner en evidencia la realidad de la implementación de la 
Etnoeducación Afroecuatoriana en el ámbito educativo, si está siendo implementada 
correctamente y cuáles son los resultados obtenidos en sus dos procesos: “casa 
adentro” y “casa afuera”.

El objetivo de este estudio es analizar la propuesta de Etnoeducación 
Afroecuatoriana en el ámbito educativo mediante una revisión bibliográfica, 
procurando poner en evidencia su origen, implementación, importancia y resaltar 
los logros obtenidos en estudios realizados por diversos autores. De esta manera, 
responder a la incertidumbre que existe con relación al efecto y alcance de objetivos 
que está teniendo el desarrollo de la nueva propuesta etnoeducativa para el pueblo 
afroecuatoriano, de modo que se puedan evidenciar fortalezas y debilidades en el 
contexto ecuatoriano. Se presenta un análisis y discusión de los criterios, opiniones 
y conclusiones que tienen diferentes investigadores sobre la implementación de 
la Etnoeducación Afroecuatoriana en Ecuador. Con la finalidad de generar una 
discusión para la mejora del modelo etnoeducativo, puesto que hay desafíos en su 
aplicación que necesitan ser visibilizados y mejorados en el sistema educativo.

Metodología 

Es una investigación de tipo documental, la cual consiste en explorar, elegir, 
organizar y analizar literatura sobre la Etnoeducación Afroecuatoriana y su 
implementación en el sistema educativo (Revilla, 2020). Para ello, se establecieron 
palabras clave relacionadas con el tema y el propósito de investigación (etnoeducación 
afroecuatoriana, afrodescendientes en Ecuador, implementación de la propuesta 
etnoeducativa). La búsqueda de información en una primera instancia se desarrolló 
en Google Scholar, conocido como un buscador genérico de libros y artículos 
científicos de diferentes fuentes. Sin embargo, fue necesario localizar fuentes de 
información más especializadas en la base de datos SciELO y Scopus, obteniendo 
aproximadamente un total de 26 artículos relacionados con la temática. De igual 
manera, se encontraron 6 libros, 1 acuerdo ministerial y 3 módulos etnoeducativos, 
emitidos por el MINEDUC (Ministerio de Educación del Ecuador).
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Para esta investigación, se han tomado los criterios de selección de artículos 
planteados por Bastías-Bastías e Iturra-Herrera (2022), mismos que hacen referencia 
a la inclusión que significa estudios realizados en los últimos 6 años (2019-2024) y 
que estén publicados en revistas de alto impacto. Como excepción se analizan dos 
estudios del 2018 que tienen pertinencia y relevancia sobre la temática. Por otra 
parte, se usan los criterios de exclusión, quedando excluidas publicaciones que no 
sean desarrolladas en Ecuador y aquellas que no tengan acceso libre al documento 
completo en la base de datos. Después de la búsqueda de información, se aplican 
criterios de inclusión y exclusión para la selección, y se reduce a 15 artículos y 7 
documentos publicados por el MINEDUC para el análisis de la Etnoeducación 
Afroecuatoriana en el sistema educativo. Las fuentes recopiladas han sido organizadas 
por temáticas relevantes o categorías que facilitan el entendimiento del tema, análisis 
de resultados, su posterior discusión y establecimiento de conclusiones.

Desarrollo

Mediante el análisis documental de la temática, emergieron tres categorías: 
1) La etnoeducación como propuesta educativa del pueblo afroecuatoriano; 2) 
Implementación de la Etnoeducación Afroecuatoriana: “casa adentro” – “casa 
afuera”, y 3) La importancia de la Etnoeducación Afroecuatoriana. Estas categorías 
permiten comprender y son las destacadas por los autores con relación al tema de 
estudio; así mismo, permiten responder al objetivo de la investigación, mismas que 
se detallan a continuación.

La etnoeducación como propuesta educativa del pueblo afroecuatoriano

En Ecuador la Etnoeducación es una propuesta educativa fundamental para 
innovar y promover procesos de enseñanza-aprendizaje pertinentes y de calidad 
en la comunidad afro, por tal razón, es un tema de interés para investigaciones. 
De acuerdo con Cabezas y Ramírez (2020), la Etnoeducación es una estrategia 
educativa, y un proceso de transformación pedagógica, epistemológica, político y 
social, orientado a fortalecer la cultura e identidad del pueblo afroecuatoriano. Para 
Sanipatin (2023) el término hace hincapié en una educación contextualizada a las 
necesidades y realidades de la población afrodescendiente, donde la diversidad 
lingüística, costumbres, tradiciones y etnia tengan su propio ritmo y espacio de 
aprendizaje. En otras palabras, dicho modelo de educación busca que el sistema 
educativo en Ecuador se adapte a la realidad y entorno de los educandos cimarrones.

La Etnoeducación Afroecuatoriana es un espacio educativo de construcción de 
aprendizaje, reflexión y discusión que busca alejarse del tradicionalismo, caracterizado 
por dos momentos que focalizan su implementación en el ámbito educativo. Según 
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la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (2022), estos 
procesos de aplicación hacen referencia a: 

• Casa adentro: Supone crear espacios de aprendizaje para fortalecer 
la identidad, historia, cultura y saberes ancestrales propios. Es decir, brindar 
una educación auténtica, usando el saber colectivo y el derecho de autonomía 
en lo referente a política y cultura que tienen las poblaciones afroecuatorianas. 

• Casa afuera: Implica implementar actividades, espacios y recursos 
para enseñar a la sociedad sobre los afroecuatorianos. Basados en el enfoque 
de interculturalidad, los pueblos afros pueden diseñar y proponer un camino 
para formar a los demás sobre su realidad. Con la finalidad de que los individuos 
conozcan la historia del pueblo afro y su aporte en la construcción del país.

Los fundamentos psicopedagógicos de la etnoeducación como propuesta 
educativa del pueblo afroecuatoriano son la integralidad, horizontalidad, pensamiento 
crítico, diálogo permanente, democratizar los conocimientos, memoria colectiva, 
oralidad y afectividad (Ministerio de Educación, 2023). Esta propuesta de educación 
permite enseñar contenidos liberadores y reducir significativamente prácticas 
tradicionales, conocer la historia de los afrodescendientes y desarrollar identidad 
cultural. Con la finalidad de construir una sociedad solidaria, justa y pacífica, y exigir 
una participación en la toma de decisiones educativas, políticas, sociales y culturales. 
En esta línea, Vera (2018) en su investigación argumenta que es un proceso educativo, 
histórico de transformación y posicionamiento identitario, afirmando la congruencia 
de plantear a la Etnoeducación como una asignatura obligatoria y su inclusión en el 
currículo para su implementación en todo el sistema educativo. 

El nuevo panorama etnoeducativo en el pueblo afroecuatoriano responde a un 
proyecto intercultural y plurinacional, por lo tanto, requiere lograr conocimientos 
según las necesidades de los afrodescendentientes; pero el reto sigue siendo 
superar los estereotipos y racismo en la población ecuatoriana (Brito & Gámez, 2019; 
Maldonado et al., 2023; Ycaza et al., 2022). Los autores no desmeritan el trabajo de 
los diferentes actores sociales que han luchado por lograr un cambio en la educación 
de los estudiantes afros, ya que la Etnoeducación Afroecuatoriana promete brindar 
una educación pertinente, de calidad y eficaz. No obstante, ponen en evidencia que 
es necesario seguir luchando por la instauración obligatoria de la Etnoeducación en 
todas las instituciones públicas, de modo que se conozca y respete la diversidad 
cultural existente en el país.

La Etnoeducación es una propuesta desarrollada con el apoyo de la Secretaría 
de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación (SEIBE), misma que en el 
tiempo actual está invirtiendo en infraestructura, recursos y materiales educativos 

8



ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i19.907

9

para la implementación de este nuevo modelo, especialmente en las instituciones 
Guardianas de los Saberes. En la actualidad, la Etnoeducación Afroecuatoriana se 
basa en las líneas de acción establecidas en el Plan Estratégico, para ello cuenta 
con la cooperación de la SEIBE y el MINEDUC. La Etnoeducación Afroecuatoriana 
busca fortalecer las mesas de diálogo provinciales y nacionales, plantear normativa 
legal, reapertura de escuelas bidocente y unidocentes, ampliar la oferta académica, 
disminuir la discriminación y exclusión, fortalecer el currículo nacional, capacitación 
y formación docente en el tema, y profesionalización de docentes bachilleres en 
territorio (Ministerio de Educación, 2020).

Implementación de la Etnoeducación Afroecuatoriana

La propuesta de Etnoeducación Afroecuatoriana es el resultado de una lucha 
de generaciones por la reivindicación de derechos y respuesta a la desigualdad 
en comunidades afros, que se inició con su implementación en el Valle del Chota, 
Carchi y Esmeraldas con la formación y capacitación de docentes sobre las nuevas 
metodologías etnoeducativas que serían usadas en el aula de clase, mismas que 
dieron mayor éxito en el Valle del Chota (Ethan & Antón, 2020b). La Etnoeducación 
en comunidades afroecuatorianas es la primera propuesta innovadora que ha dado 
un giro al sistema educativo, pues fomenta la visibilización de poblaciones afros 
y una educación contextualizada en estas comunidades. Desde un enfoque de 
inclusión, interculturalidad, mejora y calidad educativa, está marcando precedentes 
en el presente y futuro de la educación ecuatoriana.

Casa adentro

De Jesús (2021) analiza experiencias sobre el proceso etnoeducativo en Unidades 
Educativas Guardianas de los Saberes, y determina que su implementación es 
compleja, sin embargo, mediante capacitaciones y formación docente se ha logrado 
implementar e impulsar en los estudiantes el espíritu cimarrón, reconocimiento de 
su identidad, fortalecimiento del sentido de pertenencia y valoración de los saberes. 
Es decir, su implementación bajo este proceso es una realidad y tiene resultados 
positivos en el aprendizaje e identidad de los educandos cimarrones (Gonzáles 
& Armijos, 2023). Efectivamente, al implementar la propuesta etnoeducativa, se 
enseña y aprende desde los saberes y cultura propia, a fin de valorar el conocimiento 
tradicional y ancestral. La etnoeducación afroecuatoriana tiene gran alcance, genera 
experiencias que fortalecen el reconocimiento de la ancestralidad; por ende, los 
afroecuatorianos se sientan orgullosos de su tradición y cultura, y muy felices de su 
etnia.
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Desde este proceso de implementación, la etnoeducación afroecuatoriana 
presenta grandes avances y desafíos. Pese al gran esfuerzo de entidades encargadas, 
la realidad es que los estudiantes demuestran desinterés en aprender sobre su 
cultura e historia, y los docentes necesitan una formación con mentalidad de cambio, 
críticos e innovadores para responder a las nuevas demandas de etnoeducación e 
interculturalidad en el pueblo afro (Espinoza, 2022; Martínez, 2023). De acuerdo 
con Ilaquiche y Alvarado (2023) los docentes tienen un rol fundamental en la 
implementación de la etnoeducación afroecuatoriana o educación intercultural, por 
lo tanto, deben capacitarse y actualizarse en nuevas prácticas pedagógicas, recursos 
etnoeducativos y estrategias metodológicas para brindar una educación pertinente 
y contextualizada a la realidad afro. La etnoeducación es una propuesta innovadora 
e inclusiva, que necesita del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa 
(autoridades, docentes, estudiantes y padres o madres de familia). 

Según la investigación realizada por Martínez (2023), la implementación de la 
etnoeducación afroecuatoriana en instituciones con mayor población afro es posible 
y fomenta el empoderamiento de los saberes ancestrales, que deben transmitirse de 
generación en generación; para ello, se han desarrollado propuestas que aterricen en 
el aula como las experiencias de vida, a fin de que se fortalezca la identidad cultural, el 
reconocimiento y la valoración. Aprender haciendo con experiencias etnoeducativas 
es una propuesta metodológica planteada por la Secretaría de Educación 
Intercultural Bilingüe y la etnoeducación en colaboración con la Organización de 
Estados Iberoamericanos para implementar etnoeducación afroecuatoriana bajo esta 
perspectiva. Son prácticas didácticas basadas en los saberes ancestrales, historia, 
valores y sabiduría, rescatando el cuidado a la naturaleza, alimentación saludable, 
arte y salud de las comunidades afroecuatorianas, que actualmente están dando 
grandes resultados (SEIBE, 2022).

Casa afuera

Frente a este proceso de implementación, es preciso mencionar que aún existen 
falencias en la formación de identidad nacional o en la enseñanza a los demás sobre 
la historia de los afroecuatorianos. Es evidente que este momento de aplicación de 
la etnoeducación afroecuatoriana, no es dada la importancia que necesita, pues la 
política pública está establecida, pero el accionar del sistema educativo no se hace 
presente. Brito y Gámez (2019), en su estudio, afirman que los textos escolares que 
se siguen usando en el Sistema Educativo Nacional no brindan referencias y están 
basados en estereotipos del pueblo afro; hay ausencia de contextos históricos y 
aportes en la sociedad nacional. Es decir, no se usan los nuevos recursos diseñados 
por personajes afros para la enseñanza a nivel nacional. En consecuencia, el reto 
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sigue siendo superar estereotipos fuertemente establecidos en la sociedad, lo cual 
contribuye al racismo social que se va dando a través de un proceso histórico de 
negación por desconocimiento.

En esta línea, Vera 2018 menciona que este tiempo de implementación presenta 
debilidades, pues no se da lugar al fortalecimiento curricular que se ajuste a las 
demandas de la etnoeducación afroecuatoriana; además, aún no se ha convertido en 
una asignatura de aplicación obligatoria en todas las instituciones a nivel nacional. El 
no visibilizar al pueblo afro en el sistema educativo limita que los demás conozcan la 
historia y respeten a la diversidad existente en Ecuador. La política pública es amplia; 
a pesar de ello, no se concretan las acciones para universalizar la etnoeducación 
y mejorar completamente la calidad de vida de los afroecuatorianos, trayendo 
como consecuencia la dificultad de acceso y permanencia en el sistema educativo, 
especialmente en estudios superiores, que no puedan acceder a un empleo digno, 
dando lugar a la pobreza y desigualdad social en este grupo étnico (Ethan & Antón, 
2020b).

El proceso de incorporación de la etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema 
Educativo Nacional no es fácil, pues está muy marcada la discriminación y el racismo 
hacia esta población. Después de décadas de resistencia y lucha, las políticas 
educativas se están concretando, lo cual es muy significativo para las nuevas 
generaciones, pues la sociedad será más sensible, inclusiva y empoderada; un 
entorno donde se respete la diversidad cultural existente en Ecuador. Oviedo (2022) 
afirma que, a partir del año 2016, con el acuerdo de implementar la etnoeducación 
afroecuatoriana a nivel nacional, se ha dado mayor relevancia a su implementación 
“casa adentro”, creando espacios de diálogos para determinar normativa, recursos 
y cartillas etnoeducativas, diseñados específicamente para instituciones Guardianas 
de los Saberes. 

Como se puede analizar, el accionar se enfocó en la implementación de la 
etnoeducación en Unidades Educativas Guardianas de los Saberes. Dejando de lado 
el momento “casa afuera”, su aplicación en todo el Sistema Educativo Nacional, lo cual 
incide en que no se pueden erradicar completamente los comportamientos racistas 
en la sociedad. Ecuador no ha logrado implementar el proceso etnoeducativo como 
quisiera y conocerse a nivel nacional, pues existen retos y debilidades que el pueblo 
afroecuatoriano debe enfrentar en el Estado y en las mismas instituciones Guadiana 
de los Saberes; sin embargo, es de gran motivación ver cómo está teniendo fuerte 
impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje del pueblo afro para desaprender 
conocimientos excluyentes y reaprender los saberes y la cultura cimarrona.
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La importancia de la etnoeducación afroecuatoriana

De acuerdo con la investigación realizada por De Jesús (2021), la etnoeducación 
afroecuatoriana tiene gran relevancia en el ámbito educativo, puesto que hace 
frente y busca acabar con una educación impuesta por el Estado, misma que está 
creando profundo desarraigo cultural por parte de la población afrodescendiente. La 
propuesta etnoeducativa está comprometida en que las nuevas generaciones no se 
alejen de las enseñanzas, valores e historias de sus ancestros. Es una nueva forma de 
educación que mediante cartillas y módulos etnoeducativos brinda una educación 
con identidad cultural que responde al contexto, necesidades, problemáticas 
y proyectos de vida de los afroecuatorianos (Gonzáles & Armijos, 2023). En 
otras palabras, el proyecto etnoeducativo apunta a desaprender lo excluyente y 
reaprender la historia, saberes y conocimientos ancestrales, junto a la comunidad. 
Por otro lado, es importante, puesto que permite que los educandos cimarrones 
reconozcan sus orígenes, se sientan orgullosos de su color de piel, tipo de cabello y 
rasgos físicos, pues solo así estarán listos para hacer frente a las formas de exclusión 
y discriminación social en la sociedad.

Considerando las investigaciones previas, Gonzáles y Armijos (2023) en su 
estudio afirman que la etnoeducación afroecuatoriana es importante, ya que 
es una propuesta que, fuera de prácticas pedagógicas tradicionalistas, permite 
construir filiación cultural a través de la enseñanza de propios saberes ancestrales. 
Además, corroboran que el modelo etnoeducativo contribuye a mejorar el sentido 
de pertenencia de la cultura afro. En particular, se puede mencionar que las 
instituciones que implementan la propuesta etnoeducativa, desde el conocimiento, 
compromiso e intencionalidad de los docentes en su aplicación, obtienen resultados 
positivos en el aprendizaje de los educandos afros. Permite desarrollar un proceso 
de enseñanza inclusivo, desde el reconocimiento, comprensión y valoración de los 
saberes ancestrales, cultura y tradición de las comunidades afroecuatorianas. Así 
pues, se fortalece el reconocimiento de la ancestralidad, valoración y amor a su 
cultura, haciendo que se sientan orgullosos de su etnia.

La etnoeducación afroecuatoriana es una propuesta educativa que aporta al 
pueblo afro en la revitalización de la memoria colectiva, y lo más importante, reduce 
los índices de exclusión y discriminación; además, mejora el acceso, permanencia 
y culminación de estudios en el sistema educativo (Antón & Valencia, 2020a). Las 
investigaciones sobre etnoeducación afroecuatoriana desarrolladas en el contexto 
educativo ponen énfasis en la relevancia de su aplicación para recuperar su propia 
identidad y evitar la segregación racial, cultural y ética. Por tal motivo, es de vital 
importancia la formación docente con conocimientos necesarios sobre la cultura 
afrodescendiente, con capacidad de ser agentes de cambio y consolidación de la 
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propuesta etnoeducativa en comunidades afros para su implementación acertada 
dentro de las aulas. De esta manera, contribuir a la mejora de la calidad y pertinencia 
educativa entregada a las comunidades afroecuatorianas. 

Finalmente, es de suma importancia la promoción de la etnoeducación 
Afroecuatoriana, según Balanzátegui et al. (2021), esta transformación etnoeducativa 
mediante nuevas formas de enseñanza, como es aprender haciendo con experiencias 
etnoeducativas, ha tenido gran impacto; contribuye en el fortalecimiento de la 
identidad afro y hace frente a la discriminación social hacia estas comunidades. No 
obstante, su implementación en todas las instituciones es un proceso complejo, 
ya que implica cambios en la política, el currículo y la metodología de enseñanza 
del Sistema Educativo Nacional. Por tal razón, la importancia de su implementación 
recae en los resultados obtenidos en su implementación en Unidades Educativas 
Guardianas de los Saberes. Como se ha podido observar en los diferentes estudios 
realizados sobre la etnoeducación afroecuatoriana, es realmente importante, puesto 
que esta propuesta etnoeducativa tiene gran alcance pedagógico, social y político.

Discusión 

Las investigaciones en cuanto a la etnoeducación afroecuatoriana son limitadas 
y se han desarrollado en contextos actuales. Esto se debe a que su origen legal 
se da en el año de 2016 con la promulgación del Acuerdo MINEDUC-ME-2016-
00045-A. Es importante mencionar que este acuerdo establece la implementación 
obligatoria de la etnoeducación afroecuatoriana en todo el sistema educativo. Sin 
embargo, pese a la promulgación de la política pública que deriva del acuerdo, 
no se hace realidad, es un tema poco investigado y analizado por autores. Por lo 
tanto, se puede determinar que los estudios sobre la implementación de la nueva 
propuesta etnoeducativa son escasos e insuficientes para generalizar los logros y 
desafíos obtenidos en el sistema educativo. 

Con respecto a la primera categoría, la etnoeducación como propuesta educativa 
del pueblo afroecuatoriano, después del análisis de documentos se puede afirmar que 
es transformadora y liberadora. Se basa en la pedagogía crítica para el despertar del 
pueblo afro mediante la conciencia y descolonización. En este sentido, la etnoeducación 
afroecuatoriana debe ser integral y horizontal, fuera de prácticas pedagógicas 
tradicionales (Ministerio de Educación, 2023). Para ello, se basa en dos tiempos de 
implementación: “casa adentro” una educación autónoma para fortalecer la identidad, 
revitalizar la memoria colectiva y fortalecer el sentido de pertinencia, mediante contenidos 
y metodologías etnoeducativas contextualizadas. Y a través de un proceso “casa afuera” 
para enseñar a los demás sobre el pueblo afroecuatoriano y su aporte en el país, de esta 
manera, reducir o erradicar la exclusión y discriminación social hacia estos pueblos.
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Según el análisis de la segunda categoría sobre la implementación de la 
etnoeducación afroecuatoriana, se puede decir que su aplicación en Unidades 
Educativas Guardianas de los Saberes es una fortaleza, puesto que se han alcanzado 
logros y resultados satisfactorios. Se favorece el apego a la cultura, territorio y 
tradición, empoderando a los estudiantes en el rescate de los propios saberes como 
una riqueza cultural frente a los demás (De Jesús, 2021; Gonzáles & Armijos, 2023). 
Se puede deducir que esta forma de enseñanza garantiza una educación integral 
con pertinencia cultural. Al incentivar un vínculo entre la comunidad y la escuela, se 
logra sentido de pertinencia. Así también, se facilita la construcción del conocimiento 
con la puesta en práctica de metodologías nuevas, innovadoras y didácticas. En 
consecuencia, se complementa y fortalece la educación intercultural en Ecuador; es 
así como se responde a las concepciones de ser un país pluricultural y multiétnico. 

Sin embargo, las investigaciones también ponen de manifiesto las debilidades que 
representa la implementación de la etnoeducación afroecuatoriana en instituciones 
Guardianas de los Saberes. Pues la mayoría concluyen que no se da seguimiento 
a su aplicación, y hay un pobre empoderamiento, motivación e inclinación a la 
capacitación de los docentes sobre el tema. Es un reto el poco interés que demuestra 
la comunidad educativa frente a la nueva propuesta; especialmente, los docentes 
necesitan una formación con mentalidad de cambio, críticos e innovadores (Ilaquiche 
& Alvarado, 2023; Martínez, 2023). Actualmente, es de suma importancia que los 
profesionales en el área de educación se capaciten en la temática, concepciones, 
principios y estrategias metodológicas que aterricen en el aula, de modo que 
respondan a las nuevas exigencias de una educación con calidad y pertinencia que 
exige el Estado ecuatoriano en las poblaciones afroecuatorianas.

Por otro lado, los estudios sobre la implementación de la etnoeducación 
afroecuatoriana a nivel nacional plantean la necesidad de fortalecimiento, pues 
requiere de cambios y transformaciones, primordialmente en el currículo, además 
de que se establezca como una asignatura de aplicación obligatoria en el Sistema 
Educativo Nacional (Brito & Gámez, 2019; Vera, 2018). En consecuencia, se garantice 
la aplicación obligatoria de los nuevos recursos y materiales complementarios para 
el desarrollo curricular, con experiencias de aprendizaje sobre la cultura afro en 
todas las instituciones educativas. Los estudios demuestran que, a pesar de dicha 
propuesta, la discriminación y exclusión al pueblo afro sigue presente. Considerando 
lo mencionado por los autores, se puede deducir que la perspectiva “casa afuera” 
tiene grandes falencias en su implementación, ya que no cumple con los objetivos de 
transformar la educación, revertir la pobreza y la opresión del pueblo afro, creando 
conciencia cimarrona. 
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Finalmente, frente a la tercera categoría, importancia de la etnoeducación 
afroecuatoriana, se puede afirmar que es relevante en el sistema educativo, puesto 
que permite responder a los principios de plurinacionalidad e interculturalidad, 
desde un enfoque de derechos colectivos que tiene el pueblo afro. Es así como se 
convierte en un aporte transformador e innovador del proceso pedagógico y garantiza 
una educación con pertinencia cultural en pueblos afroecuatorianos. Además, 
es significativa, ya que regula el imperativo de una educación contextualizada, 
igualdad educativa y atención a poblaciones que por décadas han sido excluidas 
y discriminadas. En otras palabras, su importancia recae en ser una propuesta 
etnoeducativa, que transforma el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de 
nuevas metodologías de enseñanza se fomenta la identidad cultural y se mejora la 
calidad de vida de los pueblos afroecuatorianos a nivel nacional.

Conclusiones

La etnoeducación como propuesta educativa del pueblo afroecuatoriano se 
diferencia del tradicionalismo y busca ser desarrollada en todo el Sistema Educativo 
Nacional. A través de dos momentos de implementación, “casa adentro” y “casa 
afuera” pretende crear nuevos espacios para la construcción del conocimiento. 
Pues la etnoeducación en el pueblo afro debe partir de prácticas pedagógicas con 
pertinencia cultural para fomentar la identidad y continuar con la eliminación de la 
discriminación mediante modificaciones en la política pública y el currículo nacional, 
para la enseñanza sobre la historia de los afroecuatorianos a la sociedad.

Según los estudios realizados, en función de la implementación de la etnoeducación 
afroecuatoriana en el sistema educativo, se puede afirmar que está teniendo mayor 
énfasis en su aplicación en Unidades Educativas Guardianas de los Saberes, obteniendo 
logros como el fortalecimiento de identidad, valoración de saberes ancestrales y 
sentido de pertinencia de poblaciones afroecuatorianas. Dejando de lado su desarrollo 
“casa afuera”, a causa de que el sistema educativo no determina acciones como 
fortalecimiento curricular y el establecimiento de la etnoeducación afroecuatoriana 
como asignatura de aplicación obligatoria. En consecuencia, aún existen conductas y 
comportamientos racistas por desconocimiento hacia la población afro. 

Entre los desafíos identificados con la implementación de la etnoeducación 
afroecuatoriana está la formación y capacitación a docentes, eliminar estereotipos y 
toda forma de discriminación hacia el pueblo afro, y empoderar a toda la comunidad 
educativa sobre la nueva propuesta de trabajo. Pues se evidencia resistencia por 
parte de los profesionales de la educación para implementar nuevas metodologías 
y aplicar nuevos módulos, cartillas y material complementario para el desarrollo 
curricular, mediante experiencias de aprendizaje sobre la cultura afroecuatoriana.
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La importancia de implementar la propuesta etnoeducativa mediante sus dos 
tiempos de implementación radica en brindar una educación con pertinencia cultural, 
mejorar la calidad de vida del pueblo afroecuatoriano, favorecer mejores condiciones 
económicas, y lograr igualdad de condiciones educativas, sociales, políticas y 
culturales. De esta manera, garantizar un país inclusivo, intercultural, democrático y 
justo. Para ello, se debe priorizar en la sensibilización a toda la comunidad educativa 
para su empoderamiento real y en la capacitación a los docentes para su aplicación 
eficaz en las aulas de clase.

En el desarrollo de la investigación hubo ciertas limitaciones, como es la escasa 
literatura sobre la temática. El tema es poco investigado y analizado, los estudios 
son limitados, ya que es una propuesta nueva, que entró en vigor a partir del año 
2016. A pesar de ello, el estudio constituye un aporte o base teórica para las futuras 
investigaciones que pretendan analizar la etnoeducación afroecuatoriana en el 
sistema educativo. Para ampliar los hallazgos, las futuras investigaciones deben 
aplicar instrumentos de recolección de datos en contextos reales y enfocarse en 
la implementación de la etnoeducación afroecuatoriana “casa adentro” y “casa 
afuera”.

Referencias bibliográficas

Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00045-A. (2016, 20 de Mayo). Ministerio 
de Educación del Ecuador. Reconocer e implementar la Etnoeducación 
Afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación. https://t.ly/GX4Cf

Antón, J., & Valencia, K. (2020a). Educación con calidad y pertinencia identitaria 
para los afrodescendientes en Ecuador, propuesta de políticas públicas. En 
R. Bravo, S. Granda, & A. Narváez. (Eds.). Prácticas educativas, pedagogía 
e interculturalidad (págs. 27-44). Editorial Universitaria Abya-Yala. https://doi.
org/10.7476/9789978108253.0003

Ariza-Velasco, A., Guapi-Guamán, F., & Domínguez-Gaibor, N. (2019). Pueblos y 
nacionalidades del Ecuador, una mirada a su presencia y aporte a la educación 
y pobreza del país. Revista Polo del Conocimiento, 2, 83-99. https://doi.
org/10.23857/pc.v4i2.894

Ayoví, A. (2018). Marco legal para las políticas de inclusión del pueblo afroecuatoriano 
en el gobierno intercultural y multicultural 2007-2016. Revista De Ciencias, 
Artes Y Tecnología(8), 35–52. https://doi.org/10.35428/cds.vi8.117

Balanzátegui, D., Morales, M., & Lara, B. (2021). «Cimarrona soy»: aprendizajes sobre 
estrategias históricas de resistencia de mujeres afroecuatorianas. Revista Praxis 
Arqueológica, 1, 70-85. https://doi.org/10.53689/pa.v2i1.19

16



ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i19.907

17

Bastías-Bastías, L., & Iturra-Herrera, C. (2022). La formación inicial docente en Chile: 
Una revisión bibliográfica sobre su implementación y logros. Revista Electrónica 
Educare, 26(1), 1-22. http://dx.doi.org/10.15359/ree.26-1.13

Brito, J., & Gámez, V. (2019). La problemática de la formación de la identidad nacional 
en la enseñanza de la Historia: El caso afroecuatoriano. Revista Electrónica 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 2, 123-136. https://doi.
org/10.6018/reifop.22.2.370111

Cervantes, M., & Tuaza, L. (2021). Racismo y universidades en el Ecuador. Racismo 
y educación superior en América Latina, 87, 35-50. https://doi.org/10.36888/
udual.universidades.2021.87.522

De Jesús, J. (2021). Etnoeducación Afroecuatoriana y Unidades Educativas 
Guardianas de los Saberes: un proceso educativo y pedagógico para fortalecer 
la identidad étnico - cultural. Revista De Estudios Africanos E Afro-Brasileiros, 
4(9), 08-30. https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/kwanissa/article/
view/15866

Espinoza, E. (2022). Estrategia metodológica para la interculturalidad en la formación 
docente. Revista Universidad y Sociedad, 12(2), 369-379. http://scielo.sld.cu/
pdf/rus/v12n2/2218-3620-rus-12-02-369.pdf

Ethan, J., & Antón, J. (2020b). Educación, Negritud y Nación: Políticas de Inclusión 
Educativa para afrodescendientes en Ecuador. Editorial IAEN. https://t.ly/zfxa_

Gonzáles, M., & Armijos, I. (2023). Identidad Cultural Afro y Percepción de Estudiantes 
en la Unidad de Educación General César Nevil Estupiñán Bass de la Parroquia 
Simón Plata Torres. Revista Científica Hallazgos, 2, 222-232. http://revistas.
pucese.edu.ec/hallazgos21/

Ilaquiche, R., & Alvarado, D. (2023). La Educación Intercultural en el Ecuador de 
frente a las normativas que la regulan. Revista Conrado, 19(3), 578-586. https://
conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/3544

Maldonado, R., Ycaza, Y., Franco, R., & Rodríguez, K. (2023). Aproximación a las 
manifestaciones de racismo hacia los afrodescendientes en Ecuador. Estudios 
Del Desarrollo Social: Cuba Y América Latina, 11(2), 27–34. https://revistas.
uh.cu/revflacso/article/view/7305

Martínez, M. (2023). La Docencia y los Conocimientos sobre Interculturalidad y 
Etnoeducación. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(5), 811-824. 
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.7770

Ministerio de Educación. (2020). Plan Estratégico Nacional de Etnoeducación 
Afroecuatoriana (2020-2025). Sentido Digital. https://t.ly/gJV18

Ministerio de Educación. (2023). Módulo de Etnoeducación para docentes (1.ª ed.). 
Imprenta. https://t.ly/_-1n4

Organización de Estados Iberoamericanos. (2021). Encuentros de etnoeducación 
afroecuatoriana memorias Ecuador, 2019-2020. Organización de Estados 
Iberoamericanos. https://t.ly/6y3cn

Oviedo, A. (2022). Ecuador: racismo y discriminación étnica en el vaivén de la política 
pública. Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública, 2, 111-133. 
https://doi.org/10.17141/mundosplurales.2.2022.5483

17



ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i19.907

18

Revilla, D. (2020). El método de investigación documental. En A. Sánchez, D. Revilla, 
M. Alayza, L. Sime, L. Mendívil, & R. Tafu. Los métodos de investigación (págs. 
7-22). Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sanipatin, Y. (2023). Los saberes ancestrales como parte del modelo educativo 
actual en el Ecuador: Análisis. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 4(2), 3772–3783. https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.869

Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación [SEIBE]. (2022). 
Aprender haciendo con experiencias etnoeducativas. Organización de Estados 
Iberoamericanos. https://t.ly/lv4We

Vera, R. (2018). La etnoeducación como posicionamiento político e identitario del 
pueblo afroecuatoriano. Dossier Afrodescendientes y Racismo, 8, 81-103. 
https://doi.org/10.25074/rantros.v4i8.758

Ycaza, Y., Franco, R., Rodríguez, K., & Maldonado, R. (2022). Racismo afroecuatoriano y 
su incidencia en los Medios de Comunicación. Revista Universidad y Sociedad, 
14(6), 649-657. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3415/3358

18



ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i19.907

19

La etnoeducación afroecuatoriana: una revisión 
bibliográfica

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses en esta publicación.                   

Declaración de contribución
Conceptualización: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Curación de datos: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Análisis formal: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera)
Adquisición de fondos: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Investigación: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Metodología: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Administración del proyecto: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Recursos: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Software: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Supervisión: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera
Validación: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Visualización: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Redacción - borrador original: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera 
Redacción - revisión y edición: Yadira Haro Chávez - Omar Ortiz Huera

Reseña de los autores  
Yadira Maribel Haro Chávez: Licenciada en Ciencias de la Educación, 
especialización Psicología Educativa y Orientación Vocacional por la 
Universidad Técnica del Norte. Magíster en Educación Básica por la 
Universidad Estatal del Milagro. Docente-tutor en el área de psicología en 
International Training Center durante dos años. Actualmente, docente de la 
Unidad Educativa Andrés F. Córdova.

Kevin Omar Ortiz Huera: Licenciado en Ciencias de la Educación, 
especialización en Inglés por la Universidad Técnica del Norte. Maestrante 
del Programa de Maestría en Pedagogía del inglés como lengua extranjera 
de la Universidad Bolivariana del Ecuador. En la actualidad, docente de 
Escuela Fiscal Mixta Pedro de Puelles.

Sobre los autores

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

https://revistasojs.utn.edu.ec/index.php/ecosacademia          Sección: Educación, Arte y Cultura

19



20

ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20



ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20

1

Creative Commons: 
Esta revista está bajo una licencia de https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

© 2024 Derecho de propiedad de los autores. Derecho patrimonial de la revista

Políticas de acceso y reuso

La revista proporciona acceso libre inmediato a su contenido, siguiendo la corriente epistemológica que estudia 
el origen histórico y el valor del conocimiento considerándolo como un bien público. La revista es distribuida bajo 
los términos de la licencia de Reconocimiento de Creative Commons, que permite la explotación sin restricciones 
por cualquier medio siempre que se cite la fuente, el autor y se mantenga este aviso, por tanto, el usuario podrá 
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular a los textos completos de estos artículos, rastrearlos 
para indexarlos, pasarlos como datos al software o utilizarlos para cualquier otro fin lícito, sin barreras financieras, 
legales o técnicas, con el objetivo de apoyar a un mayor intercambio global de conocimiento y la ciencia.

Revista Ecos de la Academia está comprometida con el sistema de publicación en abierto Open Access, 
asegurando el acceso libre a los resultados de las investigaciones con el máximo de visibilidad para los trabajos 
publicados. Esto significa que la revista proporciona acceso sin restricciones a todo su contenido desde el 
momento de su publicación electrónica.

Las obras que se publican están sujetas a los siguientes términos:

- Las obras se publican en la edición electrónica de la revista bajo una licenciahttps://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/4.0/ (CC BY-NC-SA 4.0 ES). Se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente, 
siempre que: i) se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra); ii) no 
se usen para fines comerciales; iii) se mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de uso. En lo 
referente al Copyright, los autores transfieren los derechos de publicación a la revista en todos sus formatos y 
medios digitales.

Análisis de las reformas del Reglamento de Régimen Académico y su 
afectación en el rediseño curricular de las carreras de grado en el 
Ecuador 

Citación: 
Compte Guerrero, M. & Sánchez, M. (2024). Análisis de las reformas del Reglamento de 
Régimen Académico y su afectación en el rediseño curricular de las carreras de grado en 
el Ecuador. Revista Ecos de la Academia, 10(20): e1153, 1-11. https://doi.org/10.53358/
ecosacademia.v10i20.1153

DOI: https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20.1153
elocation-id: e1153

Enlace al registro del repositorio Universidad Técnica del Norte:
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/13649

Versión del documento:
Artículo (versión de publicación)

1



ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20

2

Análisis de las reformas del Reglamento de Régimen 
Académico y su afectación en el rediseño curricular de 

las carreras de grado en el Ecuador

Analysis of the Reforms to the Academic Regime 
Regulation and their Impact on Curriculum Redesign in 

Undergraduate Programs in Ecuador

Con el propósito de analizar cómo las múltiples reformas 
del Reglamento de Régimen Académico, aprobados por el 
Consejo de Educación Superior, CES, han afectado al rediseño 
de las carreras de grado en las Instituciones de Educación 
Superior, IES, se realizó una investigación cualitativa sobre las 
disposiciones reglamentarias planteadas para las carreras de 
tercer nivel de grado, licenciaturas e ingenierías y arquitectura en 
cuanto a periodos académicos, horas y créditos de las carreras, 
y cómo estas reformas han incidido en el rediseño de las mallas 
curriculares respectivas. La metodología seguida para cumplir 
con el objetivo de este ensayo fue una revisión documental 
sobre el reglamento citado y sus versiones, además de ciertos 
estudios relacionados con reformas curriculares y los aspectos a 
considerar. 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
Guayaquil, Guayas, Ecuador 
maria.compte@cu.ucsg.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6301-8545

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
Guayaquil, Guayas, Ecuador 
martha.sanchez_delcampo@cu.ucsg.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6301-8545

Palabras clave: currículo; grado; reforma curricular

Ensayo / Essay

Financiación / Fundings
Sin financiación

Correspondencia / Correspondence
maria.compte@cu.ucsg.edu.ec

Recibido / Received:  16/09/2024  
Revisado / Revised: 17/09/2024
Aceptado / Accepted:  23/09/2024
Publicado   / Published: 03/10/2024

Cita recomendada: 
Compte Guerrero, M. & Sánchez, 
M. (2024). Análisis de las reformas 
del Reglamento de Régimen 
Académico y su afectación en el 
rediseño curricular de las carreras 
de grado en el Ecuador. Revista 
Ecos de la Academia, 10(20): e1153, 
1-10. https://doi.org/10.53358/
ecosacademia.v10i20.1153

DOI: https://doi.org/10.53358/
ecosacademia.v10i20.1153 
elocation-id: e1153

ISSN
Edición impresa: 1390-969X
Edición en línea: 2550-6889

María Fernanda Compte Guerrero Martha María Sánchez del Campo Lafita

Resumen

2



ECOS DE LA ACADEMIA
Vol. 10 Núm.20 / 2024https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v10i20

3

With the purpose of analyzing how the multiple reforms of the Academic Regime 
Regulation, approved by the Council of Higher Education, CES, have affected 
the redesign of undergraduate programs in Higher Education Institutions, IES, a 
qualitative research was carried out on the regulatory provisions proposed by third-
level undergraduate programs courses, bachelor’s degrees and engineering and 
architecture in terms of academic periods, hours and credits of the courses, and how 
these reforms have influenced the redesign of the corresponding curriculum. The 
methodology followed to meet the objective of this essay was a documentary review 
of the aforementioned regulations and their versions, in addition to certain studies 
related to curricular reforms and the aspects to be considered.

Keywords: curriculum, undergraduate; curriculum reform

Introducción

Las disposiciones para el diseño y rediseño de los planes de estudio y mallas 
curriculares de las carreras de grado y posgrado, ofertadas por las Instituciones de 
Educación Superior, IES ecuatorianas, públicas y particulares, están fuertemente 
condicionadas por las leyes y reglamentos expedidos por las instancias estatales 
respectivas, como la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES de octubre de 
2010. En dicha Ley, en su art. 123 se establece que:

El Consejo de Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que 

regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de créditos de cada 

opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos, buscando la armonización y 

la promoción de la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. (2010, p. 21) 

También se destacan las varias reformas de los reglamentos de Régimen 
Académico (RRA) del 2009, 2013, 2019 y 2023 aprobados por el Consejo de 
Educación Superior, CES. Modificaciones sucesivas que han tenido una marcada 
repercusión en la concepción de planes de estudio y en su ejecución. 

Abstract
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Los RRA mencionados han mantenido objetivos comunes como: regular el 
quehacer académico de las IES ecuatorianas para garantizar una formación de 
calidad, excelencia y pertinencia, de acuerdo con las necesidades de la sociedad; 
articular la investigación, la formación académica y profesional, y la vinculación con 
la sociedad, en un marco de calidad e innovación que propenda al mejoramiento 
continuo; promover la diversidad, integralidad y flexibilidad de los planes curriculares 
garantizando la libertad de pensamiento y la centralidad del estudiante en el 
proceso educativo; y, favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, 
investigadores y estudiantes para favorecer la internacionalización de la formación. 
Han establecido además dos niveles de formación: Tercer nivel que incluye el técnico-
tecnológico y de grado, y el Cuarto nivel o de posgrado. Dentro del tercer nivel las 
Universidades y Escuelas Politécnicas pueden otorgar títulos de Técnico Superior, 
Tecnólogo Superior, Tecnólogo Superior Universitario y Licenciaturas e Ingenierías. 

Estos reglamentos (del 2009, 2013, 2019 y 2023) tienen diferencias precisamente 
en la organización del aprendizaje, en la cantidad de asignaturas, créditos, horas y 
periodos académicos según los niveles de formación; estos constantes cambios con 
el consecuente mandato de rediseñar las carreras de grado, han traído problemas 
a las IES para poder compatibilizar estas regulaciones con los perfiles de egreso y 
mallas que forman parte de sus planes de estudio.

Los Reglamentos de Régimen Académico en el Ecuador, desde el 2009 al 2023

El RRA del 2009 no contenía muchas regulaciones en cuanto a parámetros a seguir 
para el diseño curricular, prácticamente se limitaba a indicar el total de créditos de la 
malla curricular y para titulación; el cálculo para el crédito académico era de 32 horas, 
16 horas presenciales efectivas y 16 horas para el trabajo autónomo del estudiante 
(2009, p. 8). Este reglamento llevó a que muchas IES actualicen las mallas curriculares 
de sus carreras de grado académico de licenciado o titulo profesional a un total de 
245 créditos, de los cuales 225 créditos eran para el programa académico y 20 
créditos para el trabajo de titulación (2009, p. 9). Sobre las prácticas preprofesionales 
y actividades de vinculación con la colectividad no se especificaban horas y créditos, 
ni el número mínimo o máximo de asignaturas en las mallas curriculares. Es decir, 
este reglamento daba mucha libertad a las IES para el diseño de sus planes de 
estudio.

A raíz de la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, por 
parte de la Asamblea Nacional, en octubre de 2010, el CES aprobó un nuevo RRA 
en noviembre de 2013, donde se pasó de un reglamento muy abierto en cuanto a 
regulaciones a un nuevo reglamento con muchos parámetros a seguir para el diseño 
curricular. Se hizo una distinción en las carreras dentro del Tercer Nivel de grado: 
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licenciaturas, ingenierías y arquitectura, y medicina humana, obstetricia, odontología 
y medicina veterinaria, en las que las licenciaturas debían tener un máximo de 54 
asignaturas, 7200 horas y 9 periodos académicos ordinarios; mientras que para 
los títulos profesionales (arquitectura e ingenierías) se exigía un máximo de 60 
asignaturas, 8000 horas y 10 periodos académicos ordinarios. Otra novedad fue que 
este reglamento se regía por horas y no por créditos académicos. En cuanto a las 
prácticas preprofesionales debían tener mínimo 400 horas en total y las comunitarias 
160 horas de esas 400 horas totales; se pedía además que los estudiantes alcancen 
un nivel mínimo B2 del Marco Común Europero en una lengua extranjera; se 
establecieron las Unidades de Organización Curricular: Básica, Profesional y 
Titulación; y, los componentes de aprendizaje y su relación: Docencia (aprendizaje 
asistido por el profesor y colaborativo), Prácticas de aplicación y experimentación de 
los aprendizaje, y Aprendizaje autónomo.

El RRA reformado en el 2019 evidenció que uno de los propósitos del CES fue 
disminuir la duración de las carreras de tercer nivel de grado en cuanto al número de 
periodos académicos, horas y créditos, por lo que se debían planificar las licenciaturas 
y títulos profesionales, sin diferenciación entre ellos, en ocho a 10 semestres, de 
5760 a 7200 horas totales, de 120 a 150 créditos y de 40 a 60 cursos o asignaturas 
(2019, p. 9). En este RRA se regresa al sistema de créditos, calculado en 48 horas 
cada crédito; a las prácticas preprofesionales se las estableció en un rango de 240 
a 480 horas, es decir, de 5 a 10 créditos, y las prácticas comunitarias estaban entre 
96 a 144 horas y de 2 a 3 créditos. Se pedía que los estudiantes alcancen un nivel 
mínimo B1 del Marco Común Europero en una lengua extranjera, y se reformaron las 
Unidades de Organización Curricular en Básica, Profesional e Integración Curricular; 
y, los componentes del aprendizaje se mantuvieron como en el RRA del 2013.

Como se puede apreciar, en el RRA 2019 se iguala la duración de las carreras de 
grado que ofertan titulación de licenciatura y títulos profesionales como ingenierías 
y arquitectura, implicando esto una primera reducción de 800 horas en la malla 
curricular de estas últimas, de 8000 a 7200 horas; una segunda reducción estuvo 
en la duración de esas carreras, de 10 a 8 periodos académicos. Así, de acuerdo 
con estos nuevos cambios, en estas carreras de ingenierías y arquitectura en total 
se podían plantear rediseños que significaban ajustes en su duración de hasta 2240 
horas menos que las establecidas en las mallas curriculares vigentes. Esta reducción 
de 2240 horas y de dos ciclos exigía por partes de las IES un análisis profundo del 
plan de estudios de cada carrera, su perfil de egreso y su malla curricular. 

Si bien es cierto que esta nueva regulación no obligaba a las IES a reformar sus 
carreras, muchas de ellas recientemente rediseñadas, como el RRA 2019 indicaba en 
su Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera, que estas podrían adecuarse para 
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que se ajusten al nuevo reglamento, al parecer el consenso entre las IES era acogerse 
a esta adecuación debido a varios motivos, como la administración curricular con 
menos diversidad de mallas en ejecución y, especialmente, la competencia existente 
entre ellas con sus ofertas académicas. Este RRA del 2019, al plantear rangos de 
duración para las carreras, posibilitó que las IES puedan acogerse al límite mínimo 
y con ello ofrecer carreras más cortas; lo que supondría una mayor captación de 
estudiantes. 

En el caso de las carreras de ingenierías y arquitectura, en el RRA del 2013 ya 
sufrieron ajustes que significaron menos ciclos y horas totales, y en el 2019 estas 
carreras debieron ser reformadas otra vez para acatar las nuevas regulaciones. La 
segunda transitoria del RRA del 2019 implicaba, en términos prácticos, que las 
IES podían hasta aproximadamente el año 2021 realizar sus nuevos rediseños, 
presentando al CES los proyectos para su respectiva aprobación. Mientras, la tercera 
transitoria, posibilitaba que si las IES decidían hacer la adecuación en el plazo de un 
año desde la aprobación del RRA (hasta febrero 2021), el cambio en la duración de 
las carreras, que es sustantivo, no se consideraría como tal y por tanto el trámite sería 
solo de registro en el CES. Es importante destacar que la transición que planteaba 
dicha disposición precisaba que se abarque a todos los estudiantes de todas las 
mallas rediseñadas anteriores; esto favorecía la administración curricular de las 
carreras en la medida que el último rediseño reemplazaba al vigente en ejecución. 

El RRA, nuevamente reformado en el 2023, regresó a la organización académica 
curricular con un sistema de créditos académicos para favorecer la equivalencia entre 
carreras con estándares internacionales. En su artículo 15 establece que las carreras 
como arquitectura e ingenierías deben tener entre 120 y 150 créditos, y no se indican 
más parámetros para el diseño curricular; nuevamente se deja a criterio de las IES los 
detalles de los cambios sustantivos de las mallas curriculares. La Disposición General 
Quinta establece que las IES deberán ajustar su oferta académica a las nuevas 
disposiciones, por lo que muchas de ellas optaron por realizar cambios sustantivos 
en la mayoría de sus carreras de grado; estos cambios implicaban un rediseño no 
solo de la malla curricular sino del perfil de egreso de las carreras.

Un problema del RRA del 2023 es que no contiene criterios y estrategias con 
las que las IES han debido abordar las disposiciones reglamentarias, teniendo que 
afrontar la tendencia de reajustar la estructura de las carreras de grado hacia sus 
duraciones mínimas, sin que estas sufran recortes que incidan negativamente en el 
perfil de egreso y sus resultados de aprendizaje. Esta tendencia abarca a todos los 
campos de la oferta académica universitaria e implica una necesidad con signos de 
atención prioritaria hacia los criterios metodológicos y académicos que deberán ser 
considerados para los ajustes respectivos. Considerando todo esto, las IES manejan 
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particularmente mecanismos adecuados para el nuevo rediseño de sus carreras de 
grado ya que, de realizarse ajustes curriculares, sustantivos o no sustantivos, desde 
un enfoque de recorte o simplificación se podría poner en peligro el cumplimiento 
del perfil de egreso inserto en el plan de estudios. 

Figura 1
Comparación entre los RRA del 2009 al 2023

La Figura 1 muestra la comparación de doce parámetros con las regulaciones 
de los reglamentos del 2009, 2013, 2019 y 2023 respectivamente, concernientes 
a las licenciaturas y a las carreras de arquitectura e ingenierías. Como se puede 
observar, los RRA 2013 y 2019 contienen muchos detalles para el diseño curricular, 
mientras que el RRA 2009 era muy general. En el RRA 2019 se vuelve a hablar de 
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créditos y horas, se disminuye el tiempo de duración de las carreras de arquitectura 
e ingenierías, se disminuyen las horas y créditos totales en un rango del 10 al 28 %, 
así como también las asignaturas que el mínimo baja en un 33 %.

En el último de los parámetros considerados en la comparación que se muestra 
en la Figura 1, es decir, en cuanto a los componentes del aprendizaje, las relaciones 
reglamentarias establecidas en el 2013 y 2019 marcaron límites importantes para las 
dinámicas curriculares. La definición de horas para aprendizaje práctico, por ejemplo, 
provocó giros pedagógicos que pudieron favorecer en el orden metodológico a la 
concepción del currículo y a su ejecución. 

En este punto, para tomar la decisión de reajustar sus mallas curriculares, las 
carreras debieron considerar otros factores no solo curriculares, sino económicos, 
administrativos, demanda de la oferta académica, competencia, entre otros. Otros 
aspectos a tomar en cuenta para realizar cambios curriculares sustantivos es, a decir 
del estudio de Capote, Rizo y León (2016), considerar las exigencias del desarrollo 
contemporáneo, es por esto que las IES no solo han tratado de cumplir con los 
mandatos de los distintos reglamentos, sino que han manejado internamente los 
procesos de reforma curricular con metodologías y análisis propios de sus ofertas 
académicas. Este y otros estudios conducen a la reflexión de que el rediseño curricular 
que se plantea, como problema-necesidad, es una oportunidad para repensar el 
currículo para que no solo sea un cambio estructural sino también una renovación 
de las prácticas de enseñanza (Collazo, 2014). Al respecto Páez, Zabala y Zamora 
(2016) explican en su trabajo una experiencia de actualización tecnológica para una 
asignatura, que redunda en el enfoque de cómo construir el currículo y ejecutarlo 
con temáticas y prácticas acordes a lo que la sociedad requiere.

Conclusiones

El análisis de las reformas sucesivas del Reglamento de Régimen Académico (RRA) 
en Ecuador revela la significativa influencia que estas modificaciones han tenido en 
el rediseño de las mallas curriculares de las carreras de grado en las IES. A lo largo 
de las diferentes versiones del RRA, desde 2009 hasta 2023, se ha observado una 
evolución de la normativa que, en su conjunto, ha transformado profundamente 
el panorama académico en el país, especialmente en las carreras de ingeniería y 
arquitectura.

El RRA del 2009 otorgaba una considerable libertad a las IES para el diseño de sus 
planes de estudio, lo que contrastaba con las posteriores versiones del reglamento 
que introdujeron restricciones y parámetros específicos para la duración de las 
carreras, el número de créditos y la cantidad de horas académicas. Esta evolución 
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reglamentaria responde a una necesidad de estandarización y de alineación con los 
estándares internacionales, pero también ha generado desafíos significativos para 
las IES, que se han visto obligadas a adaptar sus programas académicos de manera 
constante.

Las reformas de 2013 introdujeron un enfoque más reglamentado, dividiendo las 
carreras en diferentes categorías y estableciendo límites claros para la duración y el 
contenido de las mismas. Este cambio tuvo un impacto directo en la planificación 
curricular, obligando a las IES a realizar ajustes significativos en sus programas para 
cumplir con los nuevos requisitos. La reforma de 2019, por su parte, intentó reducir la 
duración de las carreras, lo que llevó a una disminución de horas y créditos, afectando 
de nuevo a la estructura curricular de las carreras de ingeniería y arquitectura.

El RRA de 2023, si bien regresó a un sistema basado en créditos académicos, 
no proporcionó criterios detallados para el diseño curricular, lo que generó 
incertidumbre entre las IES. Estas instituciones enfrentan el desafío de ajustar sus 
ofertas académicas sin comprometer la calidad educativa y el perfil de egreso de los 
estudiantes. La tendencia observada hacia la reducción de la duración de las carreras 
y la simplificación de las mallas curriculares puede tener consecuencias negativas si 
no se maneja con cuidado, pues corre el riesgo de afectar la calidad de la formación 
académica y los resultados de aprendizaje.

Es importante destacar que, a lo largo de estas reformas, las IES han demostrado 
una capacidad notable para adaptarse a los cambios regulatorios, implementando 
metodologías propias para el rediseño curricular. Sin embargo, la frecuencia de las 
reformas y la falta de criterios claros en la versión más reciente del RRA sugieren la 
necesidad de un enfoque más estable y coherente en la normativa educativa. Este 
enfoque debe permitir a las IES planificar a largo plazo y asegurar que los cambios 
curriculares no solo cumplan con los requisitos legales, sino que también respondan 
a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral.

En conclusión, las reformas del RRA han obligado a las IES en Ecuador a un 
proceso constante de adaptación y rediseño curricular, lo que ha generado tanto 
oportunidades como desafíos. Si bien estas reformas buscan mejorar la calidad de 
la educación superior en el país, es crucial que se aborde de manera integral el 
impacto de estos cambios para asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
no se vea comprometido y que los graduados estén adecuadamente preparados 
para enfrentar los retos del mundo profesional.
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En mala práctica

En general, los involucrados se comprometen a mantener 
un proceso honesto, con una práctica técnica profesional y 
de buena fe, cuidando en todo momento que el proceso y 
los resultados demuestren un trabajo ético. Los involucrados 
en el proceso editorial se comprometen, en la medida de 
sus posibilidades y responsabilidades, a dar seguimiento a 
cualquier denuncia o sospecha de mala praxis científica, y 
se reservan el derecho a tomar las medidas que consideren 
oportunas en los casos en que se compruebe la falta de ética 
en cualquier trabajo presentado para evaluación.

Políticas de acceso y reuso

La revista proporciona acceso libre inmediato a su contenido, 
siguiendo la corriente epistemológica que estudia el origen 
histórico y el valor del conocimiento considerándolo como 
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un bien público. La revista es distribuida bajo los términos 
de la licencia de Reconocimiento de Creative Commons, que 
permite la explotación sin restricciones por cualquier medio 
siempre que se cite la fuente, el autor y se mantenga este aviso, 
por tanto, el usuario podrá leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o vincular a los textos completos de estos 
artículos, rastrearlos para indexarlos, pasarlos como datos al 
software o utilizarlos para cualquier otro fin lícito, sin barreras 
financieras, legales o técnicas, con el objetivo de apoyar a un 
mayor intercambio global de conocimiento y la ciencia.

Revista Ecos de la Academia está comprometida con el 
sistema de publicación en abierto Open Access, asegurando 
el acceso libre a los resultados de las investigaciones con 
el máximo de visibilidad para los trabajos publicados. Esto 
significa que la revsita proporciona acceso sin restricciones 
a todo su contenido desde el momento de su publicación 
electrónica.

Las obras que se publican están sujetas a los siguientes 
términos:

- Las obras se publican en la edición electrónica de la revista 
bajo una licenciahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/4.0/ (CC BY-NC-SA 4.0 ES). Se pueden copiar, usar, difundir, 
transmitir y exponer públicamente, siempre que: i) se cite la 
autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial 
y URL de la obra); ii) no se usen para fines comerciales; iii) se 
mencione la existencia y especificaciones de esta licencia de 
uso. En lo referente al Copyright, los autores transfieren los 
derechos de publicación a la revista en todos sus formatos y 
medios digitales.

- Condiciones de auto-archivo.  Se autoriza a los autores el 
autoarchivo de los artículos en su versión envío o postulación, 
versión aceptada (pre-print) y versión publicada (post-
print) en páginas web personales o de la institución, redes 
sociales académicas, redes sociales horizontales, plataformas 
académicas especializadas, incluyendo un enlace a la página 
de la revista y poniendo el modo de citación completo del 
trabajo. 
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Se declara además haber respetado los principios éticos de 
investigación y estar libre de cualquier conflicto de intereses.

Costos de procesamiento y envío de artículos

Ecos de la Academia es una publicación financiada por 
la Universidad Técnica del Norte, por lo tanto, los autores 
no deberán realizar ninguna contribución económica por la 
gestión y publicación de sus manuscritos.

Detección de plagio

La revista fomenta la honestidad de los autores y sus 
publicaciones. En este sentido, el Editor, una vez que recibe 
el envío de un artículo, a éste se lo pasará por el sistema de 
detección de plagio Turnitin, el mismo que genera un informe 
acerca de su originalidad. Se considerará, que se respeten 
los derechos de autor de terceros trabajos, de está manera, 
determinar si el artículo puede continuar con el proceso de 
revisión por pares.

• Similitud menor al 20%, y respetando los derechos de 
autor de terceros serán aceptados.

• Similitud menor al 20%, pero se evidencia que no 
se  respetan los derechos de autor de terceros, serán 
devueltos para que se realicen las correcciones 
necesarias.

• Similitud entre el 20% y 50%,  serán devueltos a sus 
autores con los comentarios respectivos para que 
realicen las modificaciones necesarias con el fin de 
reducir el porcentaje de similitud. 

• Similitud superior al 50%, serán rechazados.

Políticas de preservación digital

La revista tiene un sistema de archivo que permite la 
preservación de los artículos, tanto en el repositario del Open 
Journal System, como en la Plataforma ISSU de la Universidad 
Técnica del Norte. Almacenamiento y preservación de 
contenidos a través de la licencia LOCKSS y CLOCKSS. 
Además, todos los archivos digitales de cada número publicado, 
se encuentran en el repositorio digital de la biblioteca de la 
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Universidad Técnica del Norte. publicación a la revista en todos 
sus formatos y medios digitales.

Para envíos
Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, los autores/as están 
obligados a comprobar que su envío cumpla todos los 
elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los 
autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.

El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido 
a consideración por ninguna otra revista (o se ha proporcionado 
una explicación al respecto en los Comentarios al editor/a).

•  El archivo de envío está en formato Microsoft Word 
2013 o superior

•  Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones 
URL para las referencias.

•  El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y 
biliográficos resumidos en las Directrices del autor/a, 
que aparecen en Acerca de la revista.

•  Este es el primer manuscrito que se envía para el 
presente número de la revista porque solo se permite 
una publicación por autor.

•  El documento no contiene el nombre del autor /es 
porque se someterá a revisión por doble par ciegos.

•  Declaro que el manuscrito enviado a la revista es 
original; es decir, la autoría del mismo le pertenece a 
quien (es) consta como autor y coautores.

Directrices para autores/as 

Revista Ecos de la Academia es una publicación científica de 
la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología, de la Universidad 
Técnica del Norte, Ibarra - Ecuador; con revisión ciega (doble) 
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en línea, que difunde artículos en idioma español, kichwa, 
portugués e inglés. Se edita con una frecuencia semestral 
(junio y diciembre). Los trabajos son originales e inéditos, 
con calidad y rigor científico, generados por investigadores y 
profesionales, nacionales e internacionales.

La Revista Ecos de la Academia acepta hasta un máximo 
de cinco autores por artículo, quienes deben tener su Registro 
ORCID. Todo el proceso de revisión y publicación es gratuito 
y de acceso abierto bajo la licencia de Creative Commons 
Reconocimiento -No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 
Internacional.

Áreas de enfoque

La Revista Ecos de la Academia recepta trabajos en el 
campo amplio de la educación que respondan a temáticas 
vinculadas con: 

• Innovación Educativa

• Educomunicación

• Educación y Psicología

• Educación, Arte y Cultura

• Educación, Actividad Física y Deporte 

Tipos de escritos que publica la revista

Los escritos podrán enmarcarse dentro de las siguientes 
categorías: Artículos de investigación, de Revisión, Ensayos, 
Notas Técnicas, Reseñas bibliográficas y Notas del editor.

Artículos de investigación

Presentan resultados originales producto de un proceso de 
investigación científica. El texto deberá tener preferentemente 
las siguientes partes: Título y autores con su filiación y correo 
electrónico institucional, Resumen, Palabras Clave, Abstract, 
Keywords, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados 
y Discusiones, Conclusiones, Agradecimientos, Referencias 
Bibliográficas, Cuadros y Figuras. El número de palabras del 
artículo será de mínimo de cinco mil palabras y máximo de 
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nueve mil, incluido las referencias; en casos excepcionales se 
aceptará artículos de mayor extensión.                  

Artículos de revisión

El artículo debe ser de un tema científico específico y 
discutirse con opinión crítica, los resultados de los trabajos 
citados que deben ser no menos de 20 artículos. Las 
revisiones tendrán una Introducción con la fundamentación y 
un Desarrollo con los criterios de los autores sobre el tema, 
una Discusión con los autores citados, las Conclusiones y las 
Referencias bibliográficas. El número de palabras del artículo 
será de mínimo de cinco mil palabras y máximo de nueve mil, 
incluido las referencias; en casos excepcionales se aceptará 
artículos de mayor extensión.   

 Ensayos

Investigación de carácter científico que presenta las ideas 
del autor y su opinión sustentada con argumentos y revisión 
bibliográfica. Ha de entregar conclusiones fuertes que permitan 
a otros autores continuar realizando estudios sobre el tema. El 
número mínimo de palabras será de dos mil y el máximo, tres 
mil.

 Notas técnicas

Se describe el estado de un problema técnico o se informa 
sobre una investigación en curso. Es aconsejable que tengan 
las siguientes partes: Introducción, Desarrollo, Conclusiones y 
Referencias Bibliográficas. El número mínimo de palabras será 
de dos mil y el máximo, tres mil.

Reseñas bibliográficas

Análisis de una o varias obras científicas y su relevancia en la 
investigación de un tema en determinado momento. El número 
mínimo de palabras será de dos mil y el máximo, tres mil.

Notas del editor

Normalmente las escribe el Editor cuando quiere aclarar 
algún tema que quedó abierto o anunciar algo importante 
del número editado; tienen por objetivo establecer una 
comunicación entre los lectores y el Consejo Editorial. El 
número máximo de palabras será de mil palabras.
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Formato de los escritos

Los artículos científicos deben ser presentados en formato 
MS Word 2013 o superior, en idioma español, inglés, quichua 
o portugués, en formato DIN A4, a una columna, con los 
cuatro márgenes de 2.5 cm, tipo de letra Times New Roman 
12 puntos, espaciados a 1.5, justificado y con las páginas 
numeradas, con un breve resumen curricular del autor/res. Los 
autores deberán enviar el artículo en el FORMATO  (Descargar 
plantilla). Los demás tipos de escritos son libres en su esquema 
de redacción.

Como parte del proceso de envío, los autores deben 
verificar que el manuscrito cumpla con todas las indicaciones 
orientadas, caso contrario serán devueltos.

Originalidad

Para ser publicados en la Revista Ecos de la Academia, los 
artículos deben ser inéditos, no pueden haber sido publicados 
o enviados para su publicación en otras revistas. Los autores 
deben indicar en su primer envío del artículo que cumplen con 
esta norma a través de una carta de originalidad.

Los derechos de publicación de los artículos que sean 
recibidos y publicados serán de propiedad de la revista y para 
su eventual publicación en otras fuentes u otros medios, se 
citará la fuente original.

Estructura de los artículo
Título, autor

Título del artículo, debe ser claro, corto (hasta 18 palabras) 
y conciso, evitando términos tales como “Estudio sobre…” 
“Observaciones…” “Contribución a…” ; con inicial mayúscula 
y el resto en minúsculas, resaltado en negrita, centrado, con 
tamaño de letra de 14 puntos.

Autor o Autores: Nombre(s), Apellido(s) y deben ser escrito 
en negrita, centrado. Se aceptarán artícilos con 5 autores como 
máximo.
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Afiliación institucional: Institución, país y correo electrónico 
de los autores e indicar cuál es el autor encargado de la 
correspondencia; el texto debe ser escrito en 10 puntos y 
centrado.

Resumen, Palabras clave
(Abstract, Keywords)

La extensión del resumen no debe ser mayor de 200 
palabras. El estilo debe ser conciso y no contener referencias. 
La estructura incluirá preferentemente:

•  Fundamentación del estudio.

• Objetivo.

• Descripción breve de materiales y métodos señalando 
el área geográfica donde fue realizado.

• Presentación de los resultados más relevantes.

• Conclusiones relevantes.

Se redactará en un solo párrafo, separado por coma, punto 
y coma y punto seguido.

Todos los artículos escritos en español deben incluir un 
resumen en inglés (abstract). Los artículos que se presenten 
en el idioma inglés, quichua o portugués, deben incluirlo en 
español.

Palabras clave: Al final del resumen se deben citar hasta seis 
palabras clave que describan el contenido de la investigación. 
Estas palabras, preferentemente deberán serán tomadas del 
Tesauro de la UNESCO. Al igual que en el resumen en español, 
luego del abstract, se incluirán las palabras clave en inglés 
(keywords)

Introducción

Debe informar sobre la importancia del tema, respaldada 
por una revisión bibliográfica actualizada que refleje el contexto 
con otras investigaciones, incluyendo las citas bibliográficas, 
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para finalizar con una o dos frases que definan los objetivos y 
la esencia del artículo.

Materiales y métodos

Debe proporcionar la información suficiente para permitir la 
réplica de los estudios, subdividiéndolos en secciones según 
los materiales, los métodos de recolección y análisis de datos. 
Se explicará el tipo de investigación, y los métodos, técnicas 
e instrumentos utilizados; de ser necesario la población y 
muestra.

Resultados

Deben ser expuestos de manera clara, en función de los 
objetivos planteados en la investigación.

Discusión

Se deben resaltar los logros relacionándolos con los 
resultados de otros autores, tratar de explicar el porqué de los 
resultados obtenidos. De ser necesario se puede unificar en un 
solo ítem los resultados y discusión.

Conclusiones

Deben ser sintéticas y consistentes con los resultados y la 
discusión. Las conclusiones deben ser presentadas claramente 
como respuesta a los interrogantes que originaron el estudio y 
a los objetivos planteados, por lo tanto es recomendable que 
haya tantas conclusiones como objetivos. Es conveniente dejar 
en claro las limitaciones que el estudio presentó y la forma 
como pudieron afectar a las conclusiones.

*De ser necesario, incluir los agradecimientos respectivos, 
así como futuros estudios relacionados.

Referencias bibliográficas

Utlizar la norma APA vigente. En cada artículos deberá existir 
al menos 20 referencias, todas citadas en el texto, las mismas 
que en su mayoría deberán ser de documentos publicados 
máximo hace 6 años.
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Políticas generales de presentación
Citas en el texto

Las citas textuales o parafraseadas serán con la norma APA 
vigente a la fecha de publicación.

Figuras y cuadros

Para numerar, poner titulos y notas se utilizará la norma 
APA vigente. Enumerarlos con números arábigos, pero 
usar secuencia separada para cada una. El título debe estar 
incorporado en el texto y no en las figuras. Los datos pueden 
presentarse en figuras o cuadros, pero no la misma información 
en las dos formas. Las figuras o gráficos se recomiendan para 
mostrar tendencias, comportamientos y relaciones entre los 
datos presentados. Las leyendas en los ejes deben indicar 
la variable, las unidades de medida y todos los símbolos 
empleados. Las figuras y cuadros deben explicarse por sí solos, 
esto significa que el lector debe entenderlos totalmente sin 
tener que buscar información adicional en el texto, auxiliados 
por un título claro y conciso. Las figuras presentadas deben ser 
de alta resolución mínima de 300 dpi y aparecer citadas en el 
texto siguiendo el orden numérico.

Representación de numeración y simbología de datos

Se deberá usar el Sistema Internacional de Medidas (SIU) 
y sus abreviaciones. Use números arábigos para todos los 
números con dos o más dígitos y para todas las medidas de 
tiempo, peso, largo, área, cantidad, concentración, grados 
de temperatura, entre otras, excepto cuando el número es la 
primera palabra de una o si es menos de 10 y no corresponde 
a una medida, excepto cuando en una serie un número tiene 
dos o más dígitos.

Ecuaciones

Debe utilizarse el editor de fórmulas de MS Word y no 
insertarlas como imagen, centrar las ecuaciones en una línea 
separada y numerarlas empezando con 1 y colocar este número 
entre paréntesis angulares en el margen derecho.

Abreviaturas o símbolos

Evitar el uso de abreviaturas, excepto las unidades de 
medida. Evitar el uso de abreviaciones en el título y en el 
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resumen. El nombre completo al que sustituye la abreviación 
debe preceder el empleo de ésta, a menos que sea una unidad 
de medida estándar. Las unidades de medida se expresarán 
preferentemente en Unidades del Sistema Internacional.

Acortador de URL

Todas las direcciones de Internet citadas en los artículos, en 
lo posible, deberán pasarse por el “Google URL Shortener”, en 
la dirección https://goo.gl/, a fin de obtener una Url reducida.

De los autores

Los autores y coautores de un artículo podrán aparecer una 
sola vez por número. Los autores son los responsables del 
contenido de cada artículo, la revista bajo ningún concepto 
tiene responsabilidad en la redacción (texto, datos, citas, 
resultados, discusión , referencias, etc) de los artículos.

Proceso de arbitraje

El envío de artículos debe ser en versión electrónica (word) 
y enviada a la plataforma Open Journal System (OJS) de la 
revista.

Todos los artículos recibidos, que cumplan con los 
requisitos formales serán sometidos a revisión ciega (doble) 
en línea, donde podrán interactuar los autores y los árbitros. 
Su aprobación estará sujeta al contenido científico, respaldado 
por los criterios de los dos árbitros y el Consejo Editorial. 

El autor de correspondencia recibirá una notificación de 
inicio del proceso de revisión a través de la Plataforma Open 
Journal System (OJS), en el plazo máximo de 30 días. En el 
caso de que el tema del artículo no esté enmarcado dentro del 
enfoque de la revista, o que tenga un porcentaje elevado de 
similitud con otras fuentes, se rechazará el envío. 

Si el artículo requiere modificaciones leves de forma, se 
solicitará las correcciones en un plazo de 5 días laborables 
como requerimiento previo al inicio del proceso de arbitraje.  
El plazo máximo para este proceso es de 100 días. Los artículos 
evaluados recibirán uno de los dictámenes:
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• Aprobar el artículo para su publicación

• El artículo es apto para la publicación, luego de las 
correcciones sugeridas

• No es apto para la publicación, no se acepta el artículo

Los artículos que reciban correcciones deben presentar su 
manuscrito de acuerdo al tiempo establecido por el Consejo 
Editorial en función del informe de evaluación recibido por 
cada par ciego. 

Una vez que el artículo haya sido aprobado, los autores 
deberán enviar la versión final incluyendo los nombres y 
filiación respectiva, esta acción se realizará no como un nuevo 
envío sino a manera de respuesta en la notificación respectiva.

En caso de que exista dudas o apelación del autor, la revista 
solicitará un tercer criterio a un revisor diferente. La instancia 
responsable de la decisión final de la publicación del artículo 
será el Comité de Arbitraje de la Revista Ecos de la Academia, 
quien determinará la cantidad de artículos a publicarse en cada  
número, pudiendo en ciertos casos postergar la publicación de 
algún artículo por razones justificables que serán comunicadas 
a los autores.

La convocatoria se encuentra abierta durante todo el año. 
Los artículos que finalicen el proceso de arbitraje doble-ciego 
y sean oficialmente aceptados, serán publicados de forma 
inmediata (publicación continua).

Aviso de derechos de autor/a 

En lo referente al Copyright CC BY-NC-SA 4.0 Esta revista 
está bajo una licencia de https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/4.0/.

Usted es libre de:

• Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier 
medio o formato
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• Adaptar: remezclar, transformar y construir sobre el 
material

• El licenciante no puede revocar estas libertades siempre 
y cuando usted siga los términos de la licencia.

Bajo los siguientes términos:

• Atribución: debe dar el crédito apropiado, proporcionar 
un enlace a la licencia e indicar si se hicieron cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no 
de ninguna manera que sugiera que el licenciante lo 
respalda a usted o a su uso.

• No comercial: no puede utilizar el material con fines 
comerciales.

• ShareAlike - Si remezcla, transforma o construye sobre 
el material, debe distribuir sus contribuciones bajo la 
misma licencia que el original.

• Sin restricciones adicionales: no puede aplicar términos 
legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente 
a otros de hacer cualquier cosa que la licencia permita.

Avisos:

No tiene que cumplir con la licencia para los elementos del 
material en el dominio público o cuando su uso esté permitido 
por una excepción o limitación aplicable.

No se dan garantías. Es posible que la licencia no le dé 
todos los permisos necesarios para su uso previsto. Por 
ejemplo, otros derechos como la publicidad, la privacidad o 
los derechos morales pueden limitar la forma en que utiliza el 
material.

CÓDIGO LEGAL CC BY-NC-SA 4.0
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