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Temática y alcance

El objetivo de “RECIHYS” es difundir la investigación y promover la reflexión académica referidas que contribu-
yan al desarrollo de la ciencia, fundamentalmente en los campos de las ciencias sociales y humanismo.

Da cobertura a una amplia variedad de temáticas, impulsando el intercambio, la difusión y la transferencia del 
conocimiento en el campo, con énfasis en las áreas:

Humanas: Artes, Pedagogía, Didáctica, Lógica, Lingüística, Psicología, ética, Filosofía.

Sociales: Política, Sociología, Educación, Deportes, Recreación, Jurídicas.

Se encuentra dirigida, tanto nacional como internacionalmente, a la comunidad científica, profesional y a 
cualquier población o individuos que se interesen en sus temáticas.

• Artículo de investigación científica: documento que presenta, de manera detallada, los resultados ori-
ginales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cinco 
secciones importantes: introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones.

• Artículo de revisión: documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistemati-
zan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia 
o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por 
presentar una cuidadosa revisión bibliográfica.

• Estudios de caso: documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular 
con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso especí-
fico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.

• Editorial: documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado 
sobre orientaciones en el dominio temático de la revista.

Para la remisión de artículos, los autores deberán registrarse en la revista.  

https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/RECIHYS

Los autores interesados deben revisar las políticas de la revista y los requisitos antes de presentar el artículo para 
evaluación aquí. En caso de requerir ayuda contactarse al correo recihys@espe.edu.ec

Proceso de evaluación por pares 

La Revista “RECIHYS” solo recibirá artículos que cumplan con la temática y el formato descritos. Los artículos 
que no se ajusten a estas especificaciones serán devueltos ad portas.

Durante el proceso de arbitraje, tanto las personas autoras como las evaluadoras mantienen el anonimato. 
Para lograr esta condición, todo nombre o información que induzca a la identificación de estas personas se 
borrará de los documentos que la Revista le envíe a cada parte.

Como políticas de revisión para los artículos recibidos, la revista establece:

• El Comité Editorial evaluará en primera instancia la pertinencia y el cumplimiento del formato estableci-
do de los artículos recibidos.

• En el caso de que el artículo sea admitido por el Comité Editorial, éste asignará dos pares evaluadores 
externos quienes realizarán un proceso de arbitraje ciego.

https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/RECIHYS
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Software de gestión de revistas de código abierto

Políticas de acceso abierto 

La Revista Científica “RECIHYS” apalancada en la plataforma Open Journal Systems 3.4.0.3. (OJS) es una solu-
ción de código abierto para la gestión y publicación de revistas académicas en línea. Esta plataforma ofrece 
un sistema de gran flexibilidad para la gestión y publicación de revistas académicas que puede descargarse 
sin costo e instalarse en un servidor local, y su funcionamiento queda en manos del equipo editorial de cada 
institución

“RECIHYS” proporciona un acceso abierto a su contenido, basado en el principio de que ofrecer al público 
un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento. En este sentido, 
los lectores y lectoras de “RECIHYS” pueden leer, descargar, citar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos 
completos de los artículos publicados en esta revista.

De igual manera, al ser una revista de acceso abierto, “RECIHYS”, no cobra tarifa alguna durante todo el 
proceso editorial para la publicación de los artículos, incluyendo la revisión científica y la maquetación de los 
mismos.

• Cada par evaluador informará a través de la plataforma tecnológica implementada para el efecto, si 
el artículo es válido para su publicación, si requieren correcciones o si no es apto para la publicación.

Resultados de evaluación 

Con base en los conceptos de los pares evaluadores se pueden tomar tres decisiones:

1. Aceptar este envío.

2. Publicable con modificaciones.

3. No publicable.

• En todos los casos se les informará a los autores de la decisión adoptada.

• En caso de no haber consenso entre las personas evaluadoras, el artículo se someterá a una tercera, 
para que su criterio permita decidir si se publica o no.

• Si el artículo es aprobado con correcciones, la(s) persona(s) autora(s) debe(n) reenviarlo con los ajustes 
recomendados. Estos se verificarán mediante una nueva revisión de las personas que lo leyeron la pri-
mera vez.

• En caso de que no se realicen las correcciones en el tiempo establecido, el artículo será publicado en 
un número posterior.

• En el caso de los artículos aceptados para publicación, el Editor General informará en que número se 
realizará dicha publicación. Los autores deberán diligenciar el formato de certificación de originalidad 
del artículo y la cesión de derechos de autor.

Cualquier violación de la política de publicación de la revista el Comité Editorial se reserva el derecho de to-
mar las medidas correspondientes según el caso.
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Fechas para envíos de manuscritos

Se recibe los artículos de investigación durante todo el año; el plazo para que el Comité Editorial notifique su 
pertinencia y aceptación para iniciar el proceso de revisión por pares es de 30 días a partir del mensaje de 
recepción del manuscrito.

La revista es una contribución en acceso abierto distribuida bajo los términos de la licencia de Reconocimiento 
de Creative Commons.

Esta obra está bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0 aquí que permite la explotación sin restricciones por cualquier 
medio siempre que se cite la fuente, el autor y se mantenga este aviso.  https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/

Costos de Procesamiento y envío de artículos

“RECIHYS” es una revista electrónica cuyo procesamiento y envío de artículos están libre de cargos.

Código de Ética

“RECIHYS” es una Revista Científica revisada por pares, inspirada en el código de ética para publicaciones 
desarrollada por el Comité de Ética de Publicaciones (COPE – Committee on Publications Ethics).

Periodicidad 

“RECIHYS” publica en forma cuatrimestralmente en los períodos de enero – abril, mayo - agosto y septiembre – 
diciembre (dieciocho artículos por año mínimo).

Responsabilidades de los Editores

a) Decisiones de publicación

El Editor de la revista es el responsable de decidir si publicar o no los artículos. El Editor se ampara en el Co-
mité Científico de la revista y está sujeto a los requisitos de las leyes aplicables con respecto a la difamación, 
la infracción de derechos de autor y el plagio. El Editor de la revista puede comunicarse con otros editores o 
revisores para tomar sus propias decisiones.

b) Equidad

El Editor de la revista evalúa los artículos propuestos para su publicación en función de su contenido sin dis-
criminación por motivos de raza, género, orientación sexual, religión, origen étnico, ciudadanía u orientación 
política de los autores.

c) Confidencialidad

El Editor y cualquier miembro del Equipo Editorial de la revista no pueden divulgar ninguna información sobre un 
manuscrito enviado para la evaluación de la revista a ninguna persona excepto al autor de correspondencia, 
revisores, revisores potenciales, consultor editorial y editores de sección según corresponda. 

d) Conflictos de interés y divulgación

El Editor General y el Comité editorial de la revista no debe tener conflicto de intereses en relación con los textos 
que se presentan.

Los materiales no publicados contenidos en un manuscrito enviado no deben utilizarse en  investigación del 
Editor o un miembro del Equipo Editorial de la revista sin el consentimiento expreso por escrito del autor.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Responsabilidades de los Revisores

a) Aporte a la decisión editorial

El proceso de revisión por pares ayuda al Editor de la revista a tomar decisiones editoriales y a través de la 
comunicación editorial con el autor también ayuda a mejorar la calidad y el texto de un manuscrito sometido 
a la revista. Los revisores se comprometen en realizar una revisión crítica, constructiva y honesta de la calidad 
científica de un manuscrito.

b) Respeto a los plazos de revisión

El revisor que no se sienta adecuado para realizar la tarea propuesta o que crea que no puede realizar la revi-
sión en el tiempo requerido por la revista deberá informar al Editor de forma inmediata.

c) Confidencialidad

Cualquier texto asignado para su lectura será considerado confidencial. Por lo que dichos textos no deben 
discutirse con otras personas sin el permiso expreso del Editor.

d) Objetividad

La revisión por pares debe realizarse objetivamente. Cualquier juicio personal sobre el autor es inapropiado. 
Se requiere que los revisores justifiquen adecuadamente los juicios y comentarios realizados de un manuscrito.

e) Reconocimiento a fuentes de información

Los revisores se comprometen a indicar con precisión las referencias bibliográficas de trabajos fundamentales 
que el autor podría pasar por alto. Estas recomendaciones deben hacerse de manera transparente sin querer 
aumentar las citas a trabajos realizados por los mismos revisores. El revisor también debe informar al Editor de 
cualquier similitud o superposición del texto recibido para su revisión con otras obras que conozca.

f) Conflictos de interés y divulgación

La información confidencial o las indicaciones obtenidas durante el proceso de revisión por pares deben con-
siderarse confidenciales y no pueden utilizarse para fines personales. Se requiere que los revisores no acepten 
revisar artículos para los que exista un conflicto de intereses debido a relaciones de colaboración o competen-
cia con el autor y/o su institución de origen.

Responsabilidades de los Autores

a) Acceso y retención de datos

Si el Editor lo considera apropiado, los autores de los artículos también deberán hacer disponibles las fuentes o 
los datos en los que se basa la investigación desarrollada, para que puedan mantenerse durante un periodo 
de tiempo razonable después de la publicación y posiblemente hacerlos visibles.

b) Originalidad y plagio

Los autores deben garantizar que han escrito trabajos completamente originales y si los autores han utilizado el 
trabajo y/o las palabras de otros deberán indicarlo o citarlo correctamente en el manuscrito.

c) Publicaciones múltiples, repetitivas y/o concurrentes

El autor no debe publicar artículos que describan la misma investigación en más de una revista. Proponer el 
mismo texto a más de una revista al mismo tiempo es éticamente incorrecto e inaceptable.
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d) Especificaciones de fuentes

El autor siempre debe proporcionar la indicación correcta de las fuentes y contribuciones mencionadas en el 
artículo. Un artículo debe contener suficientes detalles y referencias para permitir una respuesta.

e) Autoría de la obra

La autoría del trabajo debe ser correctamente atribuida y todos aquellos que han realizado una contribución 
significativa a la concepción, organización, implementación y reelaboración de la investigación que es la base 
del artículo deben indicarse como coautores. Si otras personas han participado significativamente en ciertas 
fases de la investigación, su contribución debe ser reconocida explícitamente. En caso de contribuciones de 
múltiples, el autor que envía el texto a la revista debe declarar que ha indicado correctamente los nombres de 
todos los demás coautores, que ha obtenido la aprobación de la versión final del artículo y su consentimiento 
para su publicación en la revista.

f) Conflicto de intereses y divulgación

Todos los autores deben indicar en su manuscrito cualquier conflicto financiero u otro conflicto de interés que 
pueda interpretarse de manera tal que influya en los resultados o la interpretación de su trabajo. Todas las 
fuentes de apoyo financiero para el proyecto deben ser divulgadas correctamente.

g) Errores en artículos publicados

Cuando un autor descubra un error significativo o una imprecisión en su trabajo publicado, debe notificar de 
inmediato al Editor de la revista para retirar o corregir el texto.

Detección de Plagio

“RECIHYS” fomenta la honestidad de los autores y sus publicaciones. En este sentido, el Editor General de la 
revista una vez que recibe el envío de un nuevo artículo se encarga de pasarlo por el sistema de detección 
de plagio actual, sistema que analizará el contenido completo de cada manuscrito y generará un informe 
completo acerca de su originalidad.

Luego de este proceso, el Editor General analizará este informe y de acuerdo a los resultados presentados 
(porcentaje de similitud) y siempre al considerar que se respeten los derechos de autor de terceros trabajos, 
determinará si cada uno de los artículos sometidos a la revista “RECIHYS” puede continuar con el proceso de 
revisión por pares.

Manuscritos que presenten un porcentaje de similitud menor al 10% y que hayan respetado los derechos de 
autor de terceros serán procesados directamente.

Manuscritos que presenten un porcentaje de similitud menor al 10% donde se evidencia que los derechos de 
autor de terceros no han sido respetados serán devueltos a sus autores con los comentarios respectivos para 
que realicen las correcciones pertinentes.

Citas y referencias

En relación a la citas y referencias de los artículos elaborados se realizará en formato conforme a la norma de 
publicación American Psychological Association (APA) última edición. 

Información general 

Usted puede consultar las instrucciones para publicar en el siguiente documento:  Puede descargar: aquí 

También, puede consultar los formularios de evaluación: aquí 

Idiomas. Recibe artículos en español e inglés.  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zDbfR96i1KZUHlw3_yJ56WvAXbiDUAbO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zDbfR96i1KZUHlw3_yJ56WvAXbiDUAbO
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Prólogo

RECIHYS se constituye como el órgano de difusión académica y científica del Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, este medio de publicación periódica ha 
venido divulgando con una regularidad cuatrimestral, de modo que hoy sale a la luz nuestro sexto número.  
En estos dos años ha logrado consolidar un lugar en el medio académico, gracias al aporte desinteresado de 
un comité científico y evaluador que incluye profesionales con formación doctoral, tanto nacionales como 
internacionales, de campos afines a las Ciencias Humanas: Artes, Pedagogía, Didáctica, Lógica, Lingüística, 
Psicología, Ética, Filosofía. Así también, como en las Ciencias Sociales: Política, Sociología, Educación, Depor-
tes, Recreación, Jurídicas.

Al iniciar el volumen 2 – número 3 de existencia, nos proporciona un justo orgullo institucional lo publicado en 
esta revista; el proceso de dirección, edición y publicación de la misma conlleva exigencias que obliga a una 
constante capacitación y hasta establecer espacios de aprendizaje e intercambio de experiencias e informa-
ción con diferentes editores. Estamos seguros de que el presente esfuerzo tendrá sus frutos, a la espera de que 
los lectores se manifiesten en comunicaciones con los autores que participan en este número. Esperamos que 
se forje la réplica necesaria que, de manera metódica y racional, origine más interrogantes que provoquen 
investigaciones y publicaciones sobre temas latentes en las Ciencias Sociales y Humanidades. 

Como es costumbre, es necesario agradecer a los autores y autoras del nuevo número de la revista, por con-
tribuir con su esfuerzo y dedicación al propósito establecido por el cuerpo editorial; el gran aporte en favor 
de la comunicación científica en las Ciencias Humanas y Sociales. “RECIHYS” presenta en su sexto número, 
importantes aportes investigativos de docentes y estudiantes investigadores pertenecientes a Universidades 
nacionales e internacionales, en este número existe la contribución de varios especialistas en las áreas: jurídi-
cas, sociología, recreación, educación superior, actividad física, estrategias didácticas. Estas investigaciones 
abordan problemas importantes para el devenir de nuestra sociedad, plagada de problemas que requieren 
ser solucionados por la academia. 

En esta línea explicativa, producto de la convocatoria, se presentaron 11 artículos entre originales y de revisión 
documental. El resultado del proceso mencionado determinó la aprobación de 7 artículos para su publicación 
en su sexto número.

Luis Napoleón Quintanilla-López presenta una investigación desarrollada en una Institución de Educación Su-
perior (IES) de El Salvador, con el fin de examinar las experiencias de las Comunidades Digitales de Aprendizaje 
(CDdA). Para ello, utilizó un enfoque mixto, con un diseño explicativo secuencial. La primera fase ha sido de 
corte cuantitativa, en la cual se recolectaron datos sobre las comunidades digitales de aprendizaje por medio 
de encuestas digitales. La segunda fase ha sido cualitativa. Los principales resultados del estudio mostraron la 
existencia de una incipiente cultura de comunidades digitales de aprendizaje al interior de la institución. Con-
cluyendo que la IES analizada, es susceptible de implementación de una CDdA institucional, por lo que se dise-
ñó una propuesta de CDdA que canalice las condiciones positivas encontradas en la investigación empírica.

Gerson Granda-Herrera / Silvia Ruiz-Carrión / Maryuri Nagua-García / Claudia Aguilar-Armijos presentan un es-
tudio sobre cómo el método de enseñanza basado en proyectos puede desarrollar técnicas y estrategias en 
los educadores para que los niños de Educación Básica aprendan habilidades críticas, creativas y trabajar en 
y como equipo. El objetivo: evaluar el impacto de la enseñanza basada en proyectos en el desarrollo, habili-
dades críticas y creativas de estudiantes de educación básica, para determinar su efectividad en viabilidad 
como metodología alternativa a los métodos de enseñanza tradicionales. Un enfoque metodológico mixto fue 
utilizado para este estudio. Concluyeron que las enseñanzas basadas en proyectos permitieron a los estudian-
tes estar más motivados en el aprendizaje, así como su predisposición para trabajar en equipos. 

Karla Estefanny Guerrero-Díaz / Raúl Yungán-Yungán / Leslie Alejandra Paredes-Espin investigan un estilo de 
aprendizaje que está determinado por la forma en la que a una persona le resulta más fácil procesar, com-
prender y retener información, es decir, marca una forma preferida por aprender. El método utilizado es de 
enfoque cualitativo-cuantitativo. El trabajo alcanzó un nivel correlacional mediante una investigación biblio-
gráfica, documental y de campo. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el test CHAEA de 
Honey - Alonso para identificar los estilos de aprendizaje dominantes y posteriormente se aplicó una evaluación 
a partir del test Prolec-Se para medir el nivel de comprensión lectora. 

María Isabel Meneses-Sáenz / Jeamy Betzabé León-Ortega / Pablo Damian Dávila-Tamayo / César Zambra-
no-Párraga presentan una investigación documental en referencia a una de las necesidades fisiológicas del 
ser humano: la alimentación y más aún cuando la persona realiza actividad física. En el ámbito del fisicoculturis-
mo femenino, donde el aspecto físico es primordial, las atletas enfrentan desafíos nutricionales y conductuales. 
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El método investigativo fue documental, descriptivo, exploratorio con un enfoque cualitativo. Los hallazgos 
demostraron que restricciones calóricas extremas y desequilibrios nutricionales eran frecuentes. El estudio des-
tacó la necesidad de un enfoque más equilibrado y sostenible en la nutrición de las fisicoculturistas, con mayor 
énfasis en la educación y el apoyo psicológico para fomentar hábitos alimentarios más sanos y una imagen 
corporal positiva.

María Gabriela Cueva-Jiménez / Julio Maximiliano Bolagay-Larrea abordan el liderazgo de Volodymyr Zelenskyj 
durante el conflicto en Ucrania, que se ha caracterizado por tener un enfoque transformacional y estratégico, 
siendo crucial para la resistencia ante la invasión rusa. El objetivo de este análisis es examinar las competencias 
clave de Zelenskyj, destacando su capacidad para gestionar la narrativa del conflicto, movilizar a la población 
civil y las Fuerzas Armadas. Para ello, se aplicaron métodos de análisis cualitativo de las estrategias empleadas 
por Zelenskyj, especialmente su habilidad para adaptar su liderazgo a las circunstancias cambiantes del con-
flicto, operando en niveles tanto tácticos como estratégicos. En conclusión, el liderazgo de Zelenskyj ejempli-
fica cómo un líder puede inspirar y movilizar a una nación en tiempos de crisis, convirtiéndose en un referente 
de adaptabilidad y unidad frente a adversidades sin precedentes.

Flor María Riera-Pesántez indaga acerca de la integración de la inteligencia artificial en el campo de la edu-
cación superior y su impacto en la gestión administrativa para los docentes, partiendo de la premisa de que 
la inteligencia artificial podría permitir centrar el tiempo y esfuerzo en actividades pedagógicas significativas. 
El análisis se centró en indagar acerca de las percepciones sobre el uso de inteligencia artificial y el impacto 
que esta tiene en la reducción de carga administrativa. Es evidente la importancia de la integración de las 
tecnologías en el campo educativo a nivel administrativo, y además resalta la necesidad de políticas y prác-
ticas institucionales que promuevan formación y capacitación, las mismas que aseguren la implementación 
efectiva de la IA. Con esto, se comprende que el campo educativo como institución enfrenta retos a través de 
los cuales se busca responder a modelos eficientes y centrados en el aprendizaje, los mismos que beneficien a 
docentes, estudiantes y sociedad.

Lucas Daniel Gonnella-Vera / Sebastián Vargas-Ferreira centraron su interés en investigar el impacto innova-
dor del programa PARTIDI, diseñado para formar y desarrollar capacidades de resiliencia en adolescentes. 
Se exploró el fenómeno para comprender y explicar el progreso, los procesos y las experiencias de un grupo 
seleccionado de participantes y mediadores del programa. Utilizando entrevistas semiestructuradas, la inves-
tigación adoptó una metodología cualitativa, de diseño exploratorio. Se concluye que es necesario replicar y 
profundizar estudios similares para evaluar la incidencia y los efectos de proyectos y programas comunitarios 
en niños y jóvenes, desarrollados por otras organizaciones. Estos programas no solo fortalecen la autoconfian-
za, autovaloración, autopercepción y autonomía de los participantes, sino que también ofrecen oportunida-
des para el desarrollo integral, fomentando la capacidad de discernimiento y el progreso en diversos aspectos 
de sus vidas.

Contamos con que la lectura de estas siete investigaciones desencadene un gran interés y que se manifieste 
en comunicaciones con los autores que participan en este número de nuestra revista. También esperamos que 
se genere la réplica necesaria que, de manera metódica y racional, provoque más investigaciones y publica-
ciones sobre estos temas tan significativos como controversiales.

Finalmente, continúa el compromiso del equipo editorial de la Revista Recihys a seguir contribuyendo a la in-
vestigación, y desde nuestro ámbito aportar al desarrollado de las Ciencias Humanas y Sociales. Es importante 
destacar y expresar un agradecimiento profundo a revisores, correctores de estilo - diagramación, traductores 
idiomáticos y comité editorial interno y externo; quienes aportaron con su conocimiento y experiencia para 
alcanzar el objetivo propuesto: contribuir al desarrollo de la ciencia, a través de la publicación de los resultados 
producto de investigaciones. 

Msc. Edison Damián Cabezas Mejía

      Coordinador de Investigación del Departamento Ciencias 
Humanas y Sociales. UFA-ESPE

  Editor en Jefe de la Revista Científica de Ciencias Humanas y Sociales “RECIHYS”
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Resumen

La investigación que se presenta se ha desarrollado en una Institución de Educación Superior (IES) de El Salvador, con 
el fin de examinar las experiencias de las Comunidades Digitales de Aprendizaje (CDdA) y el impacto que estas han te-
nido en la investigación, el intercambio de prácticas docentes y la innovación educativa. Para ello, se utilizó un enfoque 
mixto, con un diseño explicativo secuencial. La primera fase ha sido de corte cuantitativa, en la cual se recolectaron datos 
sobre las comunidades digitales de aprendizaje por medio de encuestas digitales. La segunda fase ha sido cualitativa, y se 
utilizaron entrevistas semiestructuradas para explorar las experiencias de los participantes. El objetivo fue proponer una 
estrategia para la implementación de una Comunidad Digital de Aprendizaje institucional, que fortalezca las experiencias 
de investigación, el intercambio docente y la innovación educativa universitaria. Los principales resultados del estudio 
mostraron la existencia de una incipiente cultura de comunidades digitales de aprendizaje al interior de la institución y 
una participación moderada del claustro docente (51.6%). Sin embargo, la institución analizada cuenta con una estructura 
normativa que propicia la participación colaborativa de los docentes en comunidades de aprendizaje. Sumado a ello, el 
93.3% de los docentes que no pertenecen a una CDdA mostraron interés de participar en estos espacios. De esta forma, 
la investigación concluyó que la IES analizada es susceptible de implementación de una CDdA institucional, por lo 
que se diseñó una propuesta de CDdA que canalice las condiciones positivas encontradas en la investigación empírica.

Palabras claves: Comunidades digitales de aprendizaje, Institución de Educación Superior, Innovación educativa, Inter-
cambio docente, Investigación.

Abstract

The present research has been developed in a Higher Education Institution (IES) in El Salvador; in order to examine the 
experiences of Digital Learning Communities (DCAs) and the impact they have had on research, the exchange of teaching 
practices and educational innovation. To do this, a mixed approach was used, with a sequential explanatory design. The 
first phase has been quantitative, in which data on digital learning communities were collected through digital surveys. 
The second phase has been qualitative, and semi-structured interviews were used to explore the experiences of the parti-
cipants. The objective was to propose a strategy for the implementation of an institutional Digital Learning Community, 
which strengthens research experiences, teaching exchange and university educational innovation. The main results of the 
study showed the existence of an incipient culture of digital learning communities within the institution and a moderate 
participation of the teaching staff (51.6%). However, the institution analyzed has a regulatory structure that favors the 
collaborative participation of teachers in learning communities. In addition, 93.3% of the teachers who do not belong 
to a DCdA showed interest in participating in these spaces. In this way, the research concluded that the HEI analyzed is 
susceptible to the implementation of an institutional DCDA, so a proposal for DCDA was designed to channel the positive 
conditions found in the empirical research.

Keywords: Digital learning communities, Higher Education Institution, Educational innovation, Teaching exchange, 
Research.
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Introducción

La educación superior ha venido transformándose de 
forma profunda en los últimos años, sobre todo con 

la virtualización obligada por el confinamiento por el CO-
VID-19. Estas transformaciones han modificado elemen-
tos sustanciales dentro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, articulando nuevas experiencias y dinámicas 
en las Instituciones de Educación Superior a nivel global. 
Esta digitalización ha permitido la proliferación de meca-
nismos de transferencias de conocimientos y experiencias 
entre docentes, entre ellas las Comunidades Digitales de 
Aprendizaje (CDdA). Estas comunidades se han venido 
desarrollando hace décadas, y el contexto de alta digitali-
zación de la educación, constituyen un componente impor-
tante en el diseño de estrategias disruptivas para fomentar 

la investigación, el intercambio de prácticas docentes y la 
innovación educativa. Esta nueva dinámica de cocreación 
se vincula con las tendencias globales en materia de edu-
cación que destacan el papel de las plataformas digitales y 
herramientas virtuales como facilitadoras de procesos cola-
borativos en la creación y difusión de nuevo conocimiento 
(Johnson & Brown, 2017; Garrison & Vaughan, 2008).

Esta investigación sienta sus bases teórico conceptuales 
en dos propuestas principales. Por un lado, la epistemolo-
gía del sur como nueva dinámica del conocimiento contra-
hegemónico (Lander, 2000; Wlash, 2009; Dussel, 2015); y, 
por otro lado, en la corriente conectivista de la educación 
(Siemens, 2004; Pabón, 2014), Además, se sustenta en tres 
definiciones clave: Comunidades de Aprendizaje, Comuni-
dades Virtuales de Aprendizaje, y las Comunidades Digita-
les de Aprendizaje Institucionales. En la siguiente tabla, se 
presentan los conceptos sustentantes:

Tabla 1
Definiciones sustentantes

Nota. Esta tabla muestra las definiciones conceptuales que se utilizaron para el análisis del fenómeno estudiando.
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En el contexto educativo superior que se estudia en esta 
investigación y, sobre todo, el contexto socio-económico 
de la educación en El Salvador, una CDdA resulta ser un 
recurso valioso para enfrentar los desafíos que estas con-
diciones imponen. Siendo un mecanismo accesible a la co-
munidad educativa en su conjunto y posicionándose como 
un espacio interactivo dentro de los entornos virtuales de 
aprendizajes (EVA), la CDdA ofrece a los estudiantes, do-
centes, investigadores y personal administrativo, una plata-
forma de desarrollo profesional, de experimentación didác-
tica pedagógica, y de cocreación de conocimiento. De esta 
forma, las CDdA se convierten en espacios colaborativos e 
inclusivos, en las cuales los actores participan de forma ac-
tiva y el intercambio generado enriquece significativamen-
te la experiencia educativa (Lave & Wenger, 1991; Conrad 
& Donaldson, 2012).

Los factores mencionados anteriormente subrayan la 
necesidad de emprender procesos investigativos que explo-
ren las CDdA y de cómo estas pueden contribuir al forta-
lecimiento de los procesos de investigación, intercambio 
de prácticas docentes e innovación educativa (Richardson, 
2010).

Para desarrollar la presente investigación, se planteó un 
problema central: ¿De qué manera la implementación de 
una Comunidad Digital de Aprendizaje institucional puede 
influir en el fortalecimiento de procesos de investigación, 
intercambio de prácticas docentes y fomentar las acciones 
de innovación educativa entre los docentes e investigadores 
de una Institución de Educación Superior de El Salvador?

Literatura que aborda el fenómeno de las CDdA

Se han escrito diversos estudios que resaltan el impacto 
positivo de las CDdA en procesos educativos y de profesio-
nales de la educación. Garrison y Vaughan (2008) exploran 
el potencial que tienen las comunidades de aprendizaje en 
el fortalecimiento de las experiencias colaborativas al in-
tegrar entornos presenciales y digitales, lo que favorece la 
interacción entre estudiantes y docentes de forma constante 
e inmediata. Al enfoque híbrido que proponen los autores, 
se le conoce en el contexto educativo como Blended laer-
ning, y este no solo mejora la participación activa de los 
usuarios, sino que enriquece también la experiencia educa-
tiva cuando incorpora las ventajas de la interacción presen-
cial con las herramientas tecnológicas. Richardson (2010) 
ha destacado que las plataformas digitales en la enseñan-
za permiten la creación colaborativa de conocimiento, así 
mismo, propicia la divulgación de dicho conocimiento, 
todo esto mediado por herramientas web 2.0. 

Desde una perspectiva global, algunos autores han re-
saltado la eficacia de las CDdA en los ámbitos de educación 
superior. Demostraron que las comunidades fomentan el 
sentido de pertenencia de sus miembros (Johnson y Brown, 
2017). Otros autores como Conrad y Donaldson (2012) 
han subrayado que las comunidades de aprendizaje no se 
limitan a animar a la construcción colaborativa de conoci-

miento, sino que también se convierten en un espacio que 
fomenta la innovación del ejercicio docente. Los autores 
sostienen que una comunidad de aprendizaje facilita la ex-
perimentación pedagógica, cuando se ofrece a los docentes 
un entorno que les permita probar nuevas tecnologías, me-
todologías, y compartir experiencias con sus pares. 

Sin embargo, las condiciones y experiencias varían en-
tre los países del norte global frente a los del sur global. Re-
giones como Europa y Norte América cuentan con sistemas 
educativos consolidados y robustos, y con una infraestruc-
tura tecnológica sólida. América Latina, por otro lado, pre-
senta limitaciones económicas y tecnológicas, una marcada 
brecha digital, falta de capacitación docente en herramien-
tas digitales y un incipiente corpus legal relacionado al en-
torno digital. Esto, constituye un freno a la posibilidad de 
implementar una exitosa estrategia de comunidades digita-
les de aprendizaje en los contextos educativos de educación 
superior (Ruiz, 2021; Bárcena, 2021, UNESCO, 2024). En 
este sentido, diversos autores exploraron el rol de las tec-
nologías digitales en la integración de comunidades digita-
les, destacando sus oportunidades y sus desafíos inherentes 
en el contexto latinoamericano (Cabero & Llorente, 2020; 
García, et al., 2021; Miño, et al., 2019; Anzola, et al., 2014; 
Belda & Herrera, 2023; Zea & Acuña, 2017).

Sobre el potencial que las CDdA tienen en contexto de-
safiantes, se ha planteado que estas comunidades facilitan 
la colaboración entre estudiantes y docentes sin importar 
las limitaciones geográficas, económicas o sociales (Gairín 
Sallán, 2006; Jorge-Vázquez et al., 2023; Araya-Guzmán, 
2019; Santamaría & Torres, 2021). Lo anterior resulta ser 
importante para el análisis de este estudio, dado que se re-
quiere un abordaje contextualizado del caso particular sal-
vadoreño, en el cual hay que considerar la baja penetración 
de tecnologías avanzadas y la dependencia de enfoques 
tradicionales, que dificultan la transición hacia modelos 
educativos digitales.

Sumado a las limitaciones planteadas, se encontró que 
existe un vacío crítico en la producción literaria científica 
salvadoreña, que no ha permitido profundizar en la diná-
mica de estas comunidades, por lo que esta investigación 
intenta sentar las bases de esta vacancia en el contexto del 
país. Dado que, esta falta de información plantea una ba-
rrera importante para el desarrollo de estrategias efectivas 
que permitan implementar CDdA de manera exitosa en 
instituciones de educación superior, la relevancia de esta 
investigación se sustenta en tres dimensiones clave: una di-
mensión teórica, una metodológica, y una práctica:
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Por ello, investigar sobre las CDdA en El Salvador no 
solo llena un vacío en la literatura académica, sino que tam-
bién aporta elementos prácticos que buscan fortalecer la 
educación superior del país, lo que contribuye a un sistema 
educativo nacional más equitativo, innovador y adaptado a 
la realidad del siglo XXI.

Materiales y métodos 

Para la investigación sobre CDdA en una institución de 
educación superior salvadoreña, se utilizó un enfoque mix-
to, el cual integra métodos cuantitativos y cualitativos. Se 
seleccionó este enfoque ya que se buscó explorar experien-
cias y percepciones de los participantes, pero también reca-
bar datos numéricos que faciliten la comprensión interna y 
el impacto en los procesos de investigación, intercambio de 
prácticas docentes y el fomento a la innovación educativa. 
Esta selección permitió también la triangulación de los da-
tos, que enriqueció el análisis de resultados y la validez del 
estudio (Díaz-Barriga & Hernández, 2010). Se optó por un 
diseño explicativo secuencial (Sampieri, 2018), ya que se 
ordenó la recolección en cinco fases consecutivas: recolec-
ción de datos cuantitativos, análisis de datos cuantitativos, 
recolección de datos cualitativos, análisis de datos cualita-
tivos, e integración de resultados. 

La población para este estudio estuvo compuesta por 37 
docentes de tiempo completo que pertenecen a las distintas 
facultades y escuelas de la IES analizada. Para la dimensión 
cuantitativa, se utilizó un muestreo estratificado por facul-
tad, lo que permitió obtener una muestra representativa de 
31 docentes. Mientras que, para la dimensión cualitativa, se 
utilizó un muestreo intencional, lo que permitió seleccionar 
a cinco docentes e investigadores con experiencia activa 
en comunidades digitales de aprendizaje. Para la selección 
final se consideró tanto la equidad en la representación de 
facultades como la relevancia de la experiencia de los par-

ticipantes para abordar los objetivos del estudio.
Las técnicas utilizadas fueron: Análisis Documental. 

Incluyó la revisión de documentos institucionales, entre 
ellos los planes estratégicos, reglamentos y normativas, 
con el fin de identificar el nivel de institucionalización de 
las CDdA, así como las políticas institucionales relaciona-
das con el fenómeno de estudio.

Encuestas Estructuradas: Se diseñó un cuestionario con 
preguntas cerradas y una escala de Likert para medir las 
percepciones de los participantes sobre las dinámicas de 
las CDdA, su impacto en la investigación, en la práctica 
docente y la transferencia de conocimientos.

Entrevistas Semiestructuradas: Se realizaron con miem-
bros clave de la comunidad universitaria, participantes de 
las CDdA identificadas en el proceso de diagnóstico. Para 
dar respaldo metodológico al proceso de recolección, el 
instrumento cuantitativo se sometió a la validez por pares 
académicos, expertos en metodología, quienes revisaron la 
pertinencia, claridad y la capacidad para recolectar datos 
relevantes, por medio de dos instrumentos: Índice Bellack, 
e Índice de Lawshe. De esta forma, se aseguró la calidad de 
los resultados recolectados. 

La búsqueda bibliográfica que se llevó a cabo a lo largo 
del estudio, se utilizaron bases de datos académicas como 
Scopus, EBSCOhost, Google Scholar, Scielo y Redalyc. Se 
utilizaron palabras clave, entre ellas: “comunidades digita-
les de aprendizaje”, innovación educativa”, “investigación 
colaborativa”, “tecnología educativa”, “aprendizaje en lí-
nea”, entre otros. Estas palabras se combinaron mediante la 
utilización de operadores booleanos.  Para la inclusión de la 
literatura encontrada, se precisaron criterios como estudios 
empíricos, y revisiones teóricas sobre las CDdA. 

El tratamiento del dato cuantitativo recolectado por 
medio de encuestas, se analizó por medio de estadística 
descriptiva, utilizando el software SPSS. Mientras que los 
datos cualitativos se analizaron por medio del método de 
análisis temático, lo que permitió categorizar las respuestas 

Tabla 2
Dimensiones de abordaje de la investigación

Nota. Esta tabla muestra las tres dimensiones en las que se aporta con el desarrollo de esta investigación.
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en función de dimensiones establecidas previamente (par-
ticipación, dinámica de trabajo, impacto en las prácticas 
docentes, etc.).

Para el proceso de recolección de datos, se obtuvo el 
consentimiento informado de los participantes, garantizan-
do de esta forma la confidencialidad de la información y 
el anonimato de las respuestas. Además, se aplicaron los 
lineamientos éticos establecidos sobre voluntariedad, pri-
vacidad y uso adecuado de los datos recolectados.

Análisis y resultados

A partir de la aplicación de las técnicas propuestas en 
el apartado anterior, se obtuvo una participación de 31 do-
centes, lo que constituye la muestra de la investigación. Del 
total de los docentes que participaron, 16 (51.6%) dijeron 
pertenecer a una CDdA y 15 (48.4%) indicaron no pertene-
cer a ninguna comunidad digital.

Figura 1
Docentes que participan en la CDdA

Nota. El gráfico presenta la distribución de docentes par-
ticipantes y no participantes en Comunidades Digitales de 
Aprendizaje dentro de la institución.

El corpus documental institucional al que se tuvo acce-
so permitió identificar una estructura institucional multidi-
mensional que respalda la implementación de expresiones 
colectivas de trabajo colaborativo en investigación y peda-
gogía. El mapa de convergencia de políticas y estrategias 
evidenció intersecciones clave entre los documentos revi-
sados, resaltando la existencia de un marco normativo fa-
vorable para el desarrollo de estos espacios colaborativos.

Figura 2
Mapa de Convergencia de Políticas y Estrategias institu-
cionales

Nota. La figura expone los hallazgos, conexiones y parti-
cularidades de los documentos oficiales de la institución 
educativa.

Descripción de las CDdA 

El análisis de las CDdA llevado a cabo en este estudio, 
permitió identificar diferentes tipologías a partir de su na-
turaleza y origen. De los consultados, 7 (43.8%) indicaron 
que pertenecían a una comunidad de carácter institucional, 
es decir, un espacio formalmente conocido por la institu-
ción, 4 (25%) indicaron formar parte de iniciativas mixtas, 
y 2 de ellos indicaron que las comunidades en las que par-
ticipaban eran particulares.

Figura 3
Tipo de CDdA según la vinculación

Nota. El gráfico presenta la tipología de las CDdA en las 
que participan los docentes de la Institución de Educación 
Superior.
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Además, se indagó sobre la participación de los docen-
tes en la estructura organizativa de las comunidades, de los 
cuales 12 indicaron no pertenecer a la estructura ni desarro-
llar actividades organizativas, y 4 indicaron que sí asumían 
roles de organización:

Figura 4
Participantes en la estructura de la CDdA 

Nota. El gráfico muestra la cantidad de docentes que for-
man parte de la estructura organizativa en las CDdA a la 
que pertenece. 

Con respecto a los canales de comunicación utilizados 
por las CDdA, los docentes indicaron que en su mayoría se 
utiliza WhatsApp (12) y Microsoft Teams (8). Sin embar-
go, y aunque en menor medida, se utilizan otros medios de 
comunicación digital como YouTube (2), blogs (2), entre 
otros.

Figura 5
Medios utilizados por las CDdA

Nota. La figura muestra los medios de comunicación di-
gitales utilizados por las CDdA a las que pertenecen los 
docentes consultados.

Al indagar sobre las actividades que se desarrollan 
dentro de las CDdA, se encontró una orientación hacia lo 
colaborativo y el crecimiento profesional, siendo el inter-
cambio de prácticas docentes la actividad seleccionada ma-
yoritariamente por 13 docentes (81%), seguida del desa-
rrollo de proyectos educativos innovadores e investigación 
colaborativa, ambas seleccionada por 6 docentes (37.5%). 
Las entrevistas permitieron profundizar en otra clase de 
actividades, como coloquios, mesas de diálogo, conexo-
nes entre redes y comunidades, convocatorias a procesos 
formativos, lecturas, comentarios de artículos académicos, 
participación en procesos de investigación como encues-
tadores, recolección de datos y llenado de encuestas. Ade-
más, entre las actividades administrativas, algunos docen-
tes indicaron participar en la resolución de situaciones del 
cargo y capacitaciones, tal como se muestra en la Tabla 3:

Percepción de impacto en la labor docente

Los resultados muestran una alta percepción del impac-
to en las prácticas educativas de los docentes que partici-
pan en las CDdA.  En una escala del 1 al 5, donde 1 es 
menor impacto, y cinco es mayor impacto, siete docentes 
(43.75%) ubicaron el impacto en el nivel cinco, cuatro do-
centes (25%) en el nivel 4 y tres docentes (18.75%) en el 
nivel 3.

Tabla 3
Tipos de actividades en las que participan dentro de la CDdA
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Figura 6
Nivel de impacto en las prácticas educativa percibido por 
los docentes 

Nota. El gráfico presenta el impacto percibido por los do-
centes, en sus prácticas cotidianas educativas.

Respecto a la percepción de transformación de las prác-
ticas educativas de los docentes, 12 de ellos (75%) mani-
festaron haber experimentado mejoras sustanciales en su 
práctica pedagógica y calidad de enseñanza como resultado 
directo de su participación en las CDdA. Por el contrario, 
cuatro docentes (25%) no identificaron cambios relevantes.

Figura 7
Docentes que experimentaron mejora en sus prácticas

Nota. El gráfico presenta la percepción de impacto de la 
participación en las CDdA.

Respecto a la percepción de transformación de las prác-
ticas educativas de los docentes, 12 de ellos (75%) mani-
festaron haber experimentado mejoras sustanciales en su 
práctica pedagógica y calidad de enseñanza como resultado 

directo de su participación en las CDdA. Por el contrario, 
cuatro docentes (25%) no identificaron cambios relevantes.

También se les consulto sobre el compromiso que tie-
nen al pertenecer a una CDdA, en una escala del 1 al 5, 
donde 1 es el nivel más bajo de compromiso, y 5 el nivel 
más alto, siete docentes (43.75%) reportaron el nivel máxi-
mo de compromiso, cinco docentes (31.25%) se ubicaron 
en el nivel 4 y cuatro docentes (25%) en el nivel 3, tal como 
se muestra en la siguiente gráfica:

Figura 8
Nivel de compromiso con las CDdA mostrado por los do-
centes

Nota. El gráfico muestra el nivel de compromiso de los do-
centes a la CDdA.

Aquellos docentes (15) que indicaron no pertenecer a 
ninguna comunidad digital, 14 (93.3%) de ellos manifes-
taron estar interesados en formar parte de una, y 1 (6.67%) 
indicó no estar interesado.

Discusión

Este estudio busca analizar las experiencias de los do-
centes que forman parte de las CDdA existentes en una 
IES, y a partir de estas experiencias, proponer una serie 
de estrategias para la configuración de una CDdA institu-
cional que permita el aprovechamiento y fortalecimiento 
de la investigación educativa, las prácticas docentes y la 
innovación educativa. 

Tras los resultados obtenidos, se identifica una mode-
rada participación de los docentes en las CDdA existentes 
en el contexto universitario, el 52.6% de los encuestados 
afirmó formar parte de alguna expresión de comunidad di-
gital. Si bien es cierto, las CDdA han captado a más de la 
mitad de los docentes, el 48.4% indicó que no conoce, o 
no forma parte de expresiones de trabajo colaborativo. Lo 
anterior plantea una primera necesidad: diseñar estrategias 
más inclusivas que incentiven a los docentes no involucra-
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dos a integrarse en estas dinámicas digitales de aprendizaje 
colaborativo. Sobre esto, ya se han realizado indagaciones 
científicas previas en contextos similares, las que subrayan 
que, la falta de participación de la comunidad universitaria 
puede estar relacionada con factores como el poco conoci-
miento, la falta de competencias digitales o las limitaciones 
de tiempo (Armas & Alonso, 2022; Zevallos, 2018).

Por otro lado, haciendo una aproximación a las tipo-
logías de CDdA, se encontró que las comunidades a las 
que pertenecen los docentes, en su mayoría son institucio-
nales-administrativas focalizadas por facultad. Es decir, 
comunidades digitales creadas para gestionar la toma de 
decisiones o transmisión de información de carácter orga-
nizativo (43.8%). Pero también existen iniciativas mixtas, 
es decir, CDdA ejecutadas desde la expresión individual, 
pero con apoyo institucional (25%), y en un tercer plano 
quedan las expresiones individuales o particulares (12.5), 
que son aquellas que se han creado de forma espontánea 
por individuos pertenecientes a la IES. Pero también se en-
contró que el 18.8% de los docentes no sabe a qué tipo de 
CDdA pertenece, lo que evidencia la necesidad de forta-
lecer la orientación institucional para que la información 
fluya de forma organizada. 

La IES analizada mostró que la mayoría de sus docen-
tes, que participan en una CDdA, utilizan los canales de 
WhatsApp y Microsoft Temas como oficiales de las comu-
nidades, pero también revela que existe falta de cohesión 
en otros canales, ya que se evidenció una dispersión de 
otros medios. Aguilar, et al., (2024) señalan que un entorno 
digital integrado no solo mejora la comunicación, sino que 
también optimiza la gestión de actividades colaborativas, 
fundamental para el desarrollo eficiente de una CDdA. 

En cuento a las actividades que se desarrollan al interior 
de las CDdA, se encontró que el intercambio de prácticas 
docentes (81%) es la actividad más frecuente, seguida de la 
investigación colaborativa (37.5%). Este hallazgo sugiere 
que las CDdA diversifiquen su oferta de actividades rela-
cionadas con la práctica docente, la investigación y la inno-
vación académica, lo que se convierte en un reto principal 
en las estrategias posteriores. 

La percepción de impacto mostrada por los docentes es 
un factor clave. El 75% de los encuestados reportó mejoras 
significativas en sus prácticas pedagógicas, mientras que 
el 25 % no mostró ningún cambio significativo. Lo ante-
rior señala la necesidad de explorar algún tipo de varia-
bles contextuales no contempladas en este estudio, como 
los recursos institucionales o el apoyo técnico, que puedan 
influir en la implementación de iniciativas innovadoras. Sin 
embargo, el dato refleja un potencial que la IES debe ex-
plotar, fortaleciendo el andamiaje normativo y estructura 
organizativa de las CDdA. 

Por lo anterior, el eje práctico de la investigación diseño 
una propuesta de estrategias para fortalecer las CDdA en 
la universidad, a la cual llamó Laboratorio de Innovación 
Académica y Educativa (LINAE). El Laboratorio se conci-
be como un espacio colaborativo institucional, descentrali-

zado, que maximice el potencial de las CDdA ya estableci-
das. Esta propuesta de comunidad digital se plantea como 
un ecosistema dinámico donde la innovación educativa se 
impulsa mediante la cocreación, el aprendizaje colabora-
tivo y la inteligencia colectiva. Este modelo busca ser un 
espacio flexible que integre herramientas libres y funcio-
nales, como WhatsApp, Trello, y una biblioteca en la nube 
virtual, que facilite la interacción y el intercambio de cono-
cimiento entre sus miembros. La propuesta se presenta en 
la siguiente figura:

Figura 9
Composición de la CDdA propuesta a la IES

Nota. La figura presenta la estructura de una CDdA pro-
puesta a la institución de educación superior.

Como se muestra en la figura 9, este Laboratorio no solo 
pretende fortalecer la investigación colaborativa y las prác-
ticas docentes innovadoras, sino también busca fortalecer 
el desarrollo de recursos educativos abiertos, y la difusión 
de las buenas prácticas por medio de las redes sociales (Fa-
cebook) y las plataformas profesionales (LinkedIn).  

Los resultados de este estudio concluyeron con esta pro-
puesta de estrategia innovadora, accesible e integral, para 
el fortalecimiento de las CDdA existentes y la creación de 
espacios para el desarrollo de más expresiones colaborati-
vas, ya que se evidencia la relevancia de las CDdA como 
mecanismos de transformación pedagógica, que incentiva 
la investigación e innovación educativa dentro de una insti-
tución de educación superior.
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Conclusiones 

Las Comunidades Digitales de Aprendizaje pueden 
considerarse como una importante herramienta de cola-
boración docente y desarrollo profesional de los docentes 
de la institución de educación superior seleccionada para 
el estudio. Aunque la adopción de esta herramienta se ha 
dado de forma parcial y poco sistemática, sus participantes 
evidencian que se han convertido en un espacio para com-
partir experiencias, conocimientos, y han impactado en las 
prácticas docentes cotidianas. Este hallazgo reafirma la im-
portancia de ejecutar estrategias que propicien el desarrollo 
de comunidades digitales y que estas se conviertan en un 
eje central de la vida académica institucional. 

La evidencia muestra que, aunque las CDdA ofrecen un 
marco propicio para el aprendizaje compartido, el potencial 
completo aún no se materializa. No se ha diversificado la 
oferta de actividades internas ni de vinculación, tampoco 
se ha fortalecido la estructura organizativa. Lo que puede 
sugerir que la existencia por sí sola no garantiza el éxito 
de una CDdA, sino en cómo se implementan y comunican 
dentro de la institución. 

Durante el desarrollo del estudio, se percibieron algu-
nas limitantes, primero, el foco exclusivo en los docentes 
universitarios. Este aspecto es relevante, ya que deja de 
un lado a un sector de la comunidad educativa clave: el 
estudiantado. Segundo, la utilización de instrumentos au-
toadministrados puede permitir un cierto grado de sesgo en 
las respuestas de los participantes. Más que una debilidad 
del proceso, lo anterior constituye una oportunidad de im-
plementar investigaciones que cubran los vacíos dejados 
por esta, lo que no le resta el valor sustantivo a la presente 
experiencia.

De esta forma, se proponen nuevas interrogantes para 
continuar con esta línea investigativa, que buscará nuevas 
propuestas a las ya presentadas, por ejemplo: ¿Qué estrate-
gias son más efectivas para fortalecer el compromiso y la 
participación docente en estos espacios? ¿De qué manera 
las CDdA pueden integrarse en una política institucional 
más amplia para transformar la docencia?

Por todo lo desarrollado en este estudio, las CDdA se 
han convertido en un espacio valioso para el desarrollo pro-
fesional docente, supliendo necesidades apremiantes de las 
instituciones de educación superior, como la investigación 
docente, la transferencia de conocimiento, la formación 
docente, y la innovación educativa universitaria. Sin em-
bargo, estas experiencias requieren consolidarse desde una 
perspectiva integral y sistémica, desde su diseño, imple-
mentación y sostenibilidad a largo plazo.
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Resumen

Este artículo presenta un estudio sobre cómo el método de enseñanza basado en proyectos pudo desarrollar técni-
cas y estrategias en los educadores para que los niños de Educación Básica aprendan habilidades críticas, creati-
vas y trabajar en y como equipo. El objetivo: evaluar el impacto de la enseñanza basada en proyectos en el desarro-
llo, habilidades críticas y creativas de estudiantes de educación básica, para determinar su efectividad en viabilidad 
como metodología alternativa a los métodos de enseñanza tradicionales. Un enfoque metodológico mixto fue uti-
lizado para este estudio, entrevistando a 180 individuos; 30 docentes y 150 estudiantes de diferentes centros educa-
tivos de Educación Básica; para comprobar que, si los estudiantes que recibían una enseñanza basada en proyectos, 
eran capaces de resolver mejor y más eficientemente los problemas que se les plantearan, así como trabajar eficaz-
mente en equipo. Se discutió de que los educadores requerían de mayor implementación estructural, así como de for-
mación especializada en la aplicación de estas metodologías activas de enseñanza. Concluyendo que, las enseñanzas 
basadas en proyectos, permitieron a los estudiantes estar más motivados en el aprendizaje, como en predisposición 
para trabajar en equipos. Dichos estudiantes demostraron una gran capacidad y desarrollo en habilidades para resol-
ver problemas y ser autosuficientes para afrontarlos de forma autónoma, demostrando iniciativa, creatividad e ingenio.

Palabras claves: Aprendizaje basado en proyectos, Competencias, Educación secundaria, Habilidades colaborativas, 
Metodología educativa

Abstract

This article presents a study on how the project-based teaching method was able to develop techniques and strategies in 
educators so that children in Basic Education learn critical, creative skills and work in and as a team. The objective is to 
evaluate the impact of project-based teaching on the development, critical and creative skills of basic education students, 
to determine its effectiveness in terms of feasibility as an alternative methodology to traditional teaching methods. A 
mixed methodological approach was used for this study, interviewing 180 individuals; 30 teachers and 150 students from 
different Basic Education educational institutions; to verify that students who received project-based teaching were able 
to solve the problems they faced better and more efficiently, as well as work effectively in a team. It was discussed that 
educators required greater structural implementation, as well as specialized training in the application of these active tea-
ching methodologies. Concluding that project-based teaching allowed students to be more motivated in learning, as well 
as predisposed to work in teams. These students demonstrated a great capacity and development in problem-solving skills 
and being self-sufficient to face them autonomously, demonstrating initiative, creativity and ingenuity.

Keywords: Project-based learning, Competencies, Secondary education, Collaborative skills, educational methodology
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Introducción

La educación ha evolucionado y no se puede enseñar 
con los mismos métodos, técnicas y estrategias de hace 

más de veinte años. Se necesita de metodologías pedagó-
gicas y didácticas que sean más activas, que permitan a los 
docentes el obtener herramientas para poder afrontar los 
retos que la modernidad tecnológica y de la información 
exigen. Una de estas metodologías para los docentes es la 
Enseñanza Basada en Proyectos (EBP) la cual se funda-
menta en el cognoscitivismo en donde dichas técnicas y 
herramientas se acoplan al estudiante de acuerdo al nivel 
y en función de su edad, maduración física, psicológica y 
mental dentro de los niveles de la Educación General Bási-
ca (EGB) (Uriostegui y Gamboa, 2024, p. 258).

Las situaciones diarias de la vida, presentan un sinnú-
mero de retos en cuyos contextos, por más heterogéneos 
que sean, deben realizar procesos u operaciones como: 
contar, medir, ordenar, observar, analizar, trabajar en equi-
po, entre otros. Estos retos los preparará para los grados su-
periores y las dificultades en los problemas que se les pre-
sentarán (Vargas et al., 2021, p. 78). Si a esto se le suma el 
uso adecuado de las herramientas tecnológicas avanzadas, 
están van a promover una interacción eficiente en el estu-
diante y la tecnología, lo que incrementará enormemente 
el desarrollo de habilidades digitales y sociales, permitién-
dole el acceso a información pertinente para su evolución 
académica (Ferrada et al., 2022, p. 4).

Los estudios encontrados en las revisiones bibliográfi-
cas sobre EBP, como el de Ghitis y Alba, (2014), citado por 
Ferrada et al. (2022), han demostrado que este método pro-
mueve las interacciones entre los alumnos y los diversos 
recursos tecnológicos, debido a las manipulaciones en los 
diferentes experimentos y ejercicios  prácticos en espacios 
de aprendizajes colaborativos y cooperativos, generando 
con estas acciones un entorno lúdico y gamificado orien-
tado al aprendizaje, resolución de problemas y el cumpli-
miento de cada meta que encierre el proyecto final.

La EBP es una metodología en la que los profesores 
usan técnicas y estrategias para que los estudiantes adquie-
ren conocimientos mediante la planificación y ejecución 
de proyectos prácticos que abordan problemas reales. Esta 
metodología fomenta el aprendizaje activo, permitiendo a 
los estudiantes aprender de manera experiencial en lugar 
de depender exclusivamente de las instrucciones tradicio-
nales. Al realizar proyectos, los niños se vuelven más crea-
tivos, toman iniciativas, empiezan a formarse como líderes 
al aprender también a trabajar como equipo (Bonilla, 2022, 
p. 2620).

Este método favorece el desarrollo del pensamiento crí-
tico y analítico para la resolución de problemas y el razo-
namiento lógico. Los estudiantes exploran enfoques inno-
vadores, así como expresar ideas originales en un entorno 
que incentiva la participación activa. Los resultados pre-
vios observados indican que la EBP, al ser ciento por ciento 

práctica, es más efectiva que otras metodologías como la 
STEM, la cual, por supuesto, también es muy eficiente y 
eficaz porque induce al estudiante al pensamiento cientí-
fico, pero al diseñarse un proyecto, este puede abarcar al 
STEM como, a otras técnicas y estrategias (Bernal, et al., 
2024, p. 10097). 

Una cuestión muy importante a considerar es el correc-
to y adecuado aprendizaje de la lectura crítica y comprensi-
va para desarrollar en los niños la habilidad el pensamiento 
crítico el análisis y los cuestionamientos de las problemáti-
cas de su contexto o entorno y sus posibles soluciones (For-
tunato et al., 2023, p. 229). Esto es muy lógico, ya que la 
lectura comprensiva, entrena al cerebro del niño desde muy 
temprano para que observe y reflexione sobre su entorno y 
se involucre en las problemáticas sociales de su comuni-
dad. Si el niño no es capaz de observar su entorno, entonces 
no podrá sensibilizarse de sus necesidades y empatizar para 
ayudar y aportar a sus posibles soluciones.

Por ejemplo, Uriostegui y Gamboa (2024) hacen un 
registro del impacto positivo de la EBP en la formación 
educativa de la EGB para el desarrollo de competencias 
matemáticas, confirmando que los estudiantes desarrollan 
habilidades de análisis y pensamiento crítico al aplicar con-
ceptos matemáticos en proyectos específicos.

Como causas observadas y analizadas en la problemá-
tica, existe una falta de formación docente relacionada con 
las metodologías activas como es el caso de la EBP, así 
como ciertas limitaciones estructurales en las instituciones 
educativas, como la falta de recursos y tiempo para el desa-
rrollo de proyectos (Binsfeld y Lopes, 2024). 

El predomino que aún existe en utilizar métodos tra-
dicionales centrados en la memorización y repetición de 
contenidos. La ausencia de un enfoque curricular integrado 
que permita y facilite una integral inclusión de proyectos 
interdisciplinarios. Pero, sobre todo, la falta de evaluación 
específica para medir el impacto de las estrategias basadas 
en proyectos en habilidades críticas y creativas.

Los efectos o impactos visibles provocados por dicho 
problema se observan en los docentes que enfrentan difi-
cultades para implementar estrategias que promuevan ha-
bilidades críticas y creativas en los estudiantes. Dicha falta 
de preparación y actualización docente limita el desarrollo 
de habilidades, ya que los estudiantes no son desafiados a 
resolver no a proponer soluciones innovadoras. 

Por otro lado, las oportunidades para aplicar estrategias 
de enseñanza basadas en proyectos de manera efectiva se 
reducen, afectando la capacidad de los estudiantes para 
conectar conocimientos teóricos con problemas prácticos. 
Por lo que es difícil justificar y escalar estas estrategias sin 
evidencia clara de su efectividad, lo que desmotiva y hace 
perder el interés en su adopción a gran escala.

¿Cuál es la razón por las que las clases de ciencias se 
vuelven aburridas para los niños de grados superiores? 
¿Por qué cuesta tanto el desarrollo de habilidades del pen-
samiento crítico? Estas son solo dos preguntas de un grupo 
que usualmente no tienen una respuesta que permita dar so-
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luciones a corto y mediano plazo. Razón de la importancia 
de este estudio, ya que el problema no solo es de un centro 
educativo, sino que es generalizado en todas las institucio-
nes, e incluso en algunos particulares (Ferrada et al., 2022). 

El problema de investigación está en la necesidad de 
evaluar la efectividad de la EBP para desarrollar habilida-
des críticas y creativas en estudiantes de educación básica 
y media. Las estrategias metodológicas activas, como la 
EBP, promueven mayor participación estudiantil y apren-
dizaje autónomo, mostrando potencial para mejorar com-
petencias cognitivas superiores (Bernal, et al., 2024). Sin 
embargo, existen investigaciones como la de Guerreo et al. 
(2024) las cuales señalan que, aunque efectivas, estas me-
todologías enfrentan desafíos prácticos relacionados con el 
entrenamiento docente y los recursos disponibles.

Al final, lo que se busca es demostrar que los proyec-
tos no solo son divertidos, sino que también son una he-
rramienta poderosa para el desarrollo como estudiantes. 
Imaginarse un mundo donde todos son capaces de pensar 
de manera creativa y resolver cualquier problema que se 
les presente. Los proyectos hacen que se acerquen a ese 
mundo. Se requiere entender cómo la participación activa 
en proyectos puede influir en la capacidad para resolver 
problemas complejos y generar ideas innovadoras. Al par-
ticipar en proyectos, se está desarrollando las habilidades 
que se necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida 
(Daza et al., 2020, p. 34).

¿Cómo las estrategias de enseñanza basada en proyec-
tos fomentarían las habilidades críticas y creativas en Edu-
cación Básica?

Hipótesis nula (Ho): La formación a los docentes en 
adquirir destrezas para la aplicación de estrategias de Ense-
ñanza Basada en Proyectos no ejercerán ninguna influencia 
positiva en el desarrollo de habilidades críticas y creativas 
a los estudiantes de Educación Básica.

Primera hipótesis: El dominio de los educadores en las 
estrategias de EBP e implementarlas en sus aulas de clases, 
mejorará significativamente las habilidades críticas y crea-
tivas de los estudiantes de Educación Básica.

Segunda hipótesis: Gracias a la aplicación de las EBP, 
los estudiantes muestran un mayor desarrollo en sus habi-
lidades para resolver problemas en comparación con méto-
dos tradicionales.

Evaluar el impacto de la enseñanza basada en proyectos 
en el desarrollo de habilidades críticas y creativas de estu-
diantes de educación básica, para determinar su efectividad 
y viabilidad como metodología alternativa a los métodos de 
enseñanza tradicionales.

Cabe decir que, como lo plantea Guerrero Salazar 
(2023), el nuevo mundo tecnológico está aquí, ya en nues-
tros pies, y hay muchas tecnologías que están por surgir 
y que asombrará a cada persona del planeta. Por ello, los 
seres humanos deben estar preparados con nuevas habi-
lidades y competencias para que puedan responder a las 
exigencias de dichos cambios, los cuales no solo serán una 
afectación a las ciencias y las tecnologías, también afecta-

rán los modelos sociales, económicos, políticos, culturales 
y sobre todo, los educativos (p. 73).

Es aquí donde cabe la relevancia de esta investigación, 
pues surge la necesidad de buscar y promocionar las me-
jores tecnologías que permitan a las nuevas generaciones 
hacer frente a los innumerables retos del mañana, de los 
cuales, muchos de ellos están siendo desarrollados para una 
larga era espacial.

Realizar este trabajo de investigación se justifica por la 
razón de que es necesario conocer cuáles son las metodo-
logías y estrategias más efectivas con las que cuentan los 
educadores para que los estudiantes desarrollen habilidades 
críticas y creativas, las cuales les permitan afrontar los re-
tos de una sociedad cada vez más tecnificada y una era con 
visión espacial. Por lo que es indispensable el incorporar la 
tecnología en las aulas de clase y que los estudiantes pro-
gresen lo más rápido posible en el aprendizaje mediante la 
exploración y práctica que los docentes deben dominar al 
utilizar el método de Enseñanza Basada en Proyectos (Gue-
rrero Salazar, 2023, p. 74). 

Treviño Villalobos (2023) hace también referencia a 
que el uso de esta metodología ayuda significativamente a 
otros docentes debido a los efectivos resultados que tiene, 
por tal razón, los educadores al ser testigos de la eficacia 
del método, entonces lo aplican en sus aulas de clases con-
siguiendo que sus estudiantes experimenten otra forma de 
aprender. Una más divertida y que les permite crear y cons-
truir proyectos y con ello el desarrollo de sus habilidades y 
destrezas cognitivas (p. 5).

Para desarrollar competencias cognitivas superiores, no 
cualquier método de enseñanza es capaz de conseguirlo, se 
requiere de metodologías activas, como lo señala (Binsfeld 
y Lopes, 2024, p. 5). Métodos los cuales ofrezcan bases 
científicas y didácticas de la eficacia de su implementación. 
Como le caso de utilizar un huevo de pollo y ver todo el 
proceso de incubación en el aula de clase. Proyectos como 
el de realizar generadores de energía eléctrica mediante el 
viento (eólicas). Otros referentes a la educación financiera, 
como los proyectos de escoger una materia prima y trans-
formarla en un producto, el cual será promocionado por 
una buena estrategia de mercadeo para su posterior venta. 
Adicional a todo esto, el aprender, dentro del mismo pro-
yecto que se debe pagar impuestos y de cómo se lo debe 
hacer. 

Nunca un método ha tenido tanta utilidad y relevancia 
social como es la Enseñanza Basada en Proyectos (EBP). 
Todo el proceso, desde su diseño, hasta el producto final 
tiene relación directa con estrategias que favorecen el 
aprendizaje significativo. Para llegar a un nivel que los es-
tudiantes puedan ser críticos y creativos, una de las estrate-
gias que les permite esa habilidad es desarrollar aptitudes 
de buenos lectores. Justamente la raíz en donde se origina 
todo investigador es la lectura. Justamente como lo expresa 
Navarro (2019), en la noción de la práctica social, en el 
aprendizaje, como proceso complejo en una construcción 
y negociación activa con la influencia de diferentes facto-
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res como la identidad, la ideología y el poder, la lectura y 
escritura es la mejor interacción de sistemas semióticos de 
diversos valores (pp. 5, 6).

El investigador se imagina a los docentes enseñando 
con proyectos cuyas estrategias son divertidas para los es-
tudiantes y esto motiva a su atención e interés en el proce-
so de formación académica. Estudios, como los de Días et 
al. (2020) han demostrado que realizar proyectos ayudan 
a pensar mucho mejor de forma crítica, analítica y se ad-
quieren habilidades para encontrar más rápido y en mayor 
cantidad, soluciones a los problemas que se les plantean. Y 
lo mejor es que se pueden aplicar a estudiantes desde la bá-
sica hasta la universitaria (p. 149).  La Enseñanza Basada 
en Proyectos (EBP) es una metodología que se desarrolla 
de forma colaborativa y potencia el liderazgo, por lo que 
enfrenta a los alumnos a situaciones y circunstancias que 
le lleva a plantearse soluciones a problemas determinados 
(Queiruga et al., 2018, p. 10). 

El EBP es una opción innovadora cuya aplicación ha 
demostrado que aumenta la motivación, no solo en los es-
tudiantes, sino también en los educadores, a los cuales les 
permite adaptar o formular ajustes en sus estrategias, acor-
de a situaciones particulares (Pérez et al., 2023, p. 566). Al 
mismo tiempo, la EBP permite que el maestro fortalezca el 
aprendizaje integral de las asignaturas: las matemáticas, la 
física, la geometría, la química, el lenguaje, el arte, entre 
otras, las cuales, son integradas en casi todo el proceso del 
proyecto (Bernal, Ninahualpa Quiña, et al., 2024, p. 5677). 

Según, Vera (2021), el aprendizaje es un proceso activo, 
en cuyo estado se alije y asimila la información, para lo 
cual resulta vital que los estudiantes tengan experiencias 
directas. Incluso el equivocarse es una forma de aprender 
en este tipo de metodologías. Los estudiantes que se en-
cuentran comprometidos con actividades que realmente les 
interesa, que consideran que van a aplicar en su vida y si 
ese aprendizaje les permite alcanzar las metas que se han 
propuesto, entonces para ellos es motivador el estar en el 
aula de clases y no querrán perderse ni una sola  (p. 3).

Bernal et al. (2024) realizó un estudio comparativo en 
Ecuador, entre las metodologías activas y las tradicionales, 
concluyó que las metodologías y estrategas de EBP fomen-
ta un aprendizaje activo que fortalece el pensamiento y ra-
zonamiento crítico en los estudiantes de Educación Básica. 
De la misma forma, Guerrero et al. (2024) realizaron una 
investigación en la cual exploraron qué tan efectivo era la 
EBP para el desarrollo de habilidades lingüísticas, al igual 
que Bernal y su equipo, Guerrero concluyó que esta meto-
dología motiva a los estudiantes a involucrarse de manera 
significativa en el proceso de aprendizaje y mejora su ha-
bilidad, destreza y capacidad de generar y expresar ideas. 

Los estudios comparativos de Ferrada et al. (2022), en-
tre STEM y la Enseñanza Basada en Proyectos (ABP), de-
terminaron que integrar estrategias de proyectos en STEM, 
incrementaba enormemente el interés en los estudiantes 
por aprender. Por lo tanto, los educadores que utilizan la 
Enseñanza Basada en Proyectos (EBP) como metodología, 

tienen una gran oportunidad de conseguir el cien por ciento 
de atención de los estudiantes, algo casi imposible de lo-
grar. Por otro lado, existen herramientas de código abierto 
como el Arduino y que facilita en la EBP, al permitir a los 
estudiantes aplicar sus conocimientos en proyectos prácti-
cos que desarrollan sus competencias creativas y de razo-
namiento (Guerrero Salazar, 2023, p. 77). 

Entre la literatura investigada, Salvatierra et al. (2023), 
resalta que se evidenció en Ecuador, tanto en primaria 
como en secundaria, que la EBP ayudó a los estudiantes en 
matemáticas y ciencias a resolver problemas de una forma 
crítica y provocó un aprendizaje más activo. Por otro lado, 
el uso de estrategias innovadoras tiene un impacto positi-
vo en el aprendizaje, otro motivo para ser aplicado por los 
educadores. La participación de los estudiantes es auténti-
ca, trabajan juntos como equipo y entre ellos se refuerzan 
los saberes. Se ha evidenciado cómo los alumnos con más 
conocimientos y mejores desarrollos en sus destrezas, se 
convierten en los maestros de sus compañeros. E incluso, 
de otras aulas de clase, ya sea del mismo centro educativo 
o de otro (Palacios y Zambrano, 2024, p. 285).

 

Materiales y métodos   

Se pensaba utilizar una metodología de investigación 
descriptiva, pero se consideró que, para tener una visión 
objetiva y medible, mejor sería el recopilar datos numéri-
cos que permitan comparar el nivel de aprendizajes de los 
estudiantes y de las competencias en el docente, antes y 
después de aplicar estrategias de Aprendizaje Basadas en 
Proyectos (ABP), y validar su efectividad. Por lo que se 
optó el realizar el estudio mediante una metodología cuan-
titativa. Esperando, como se había hipotetizado, que este 
método, al ser aplicado en el aula, los estudiantes de Edu-
cación Básica desarrollen habilidades críticas y creativas.

Como instrumentos para la recolección de datos, se 
utilizaron encuestas estructuradas, las cuales se diseñaron 
específicamente para evaluar la percepción y nivel de des-
trezas específicas. Esta evaluación se realizó antes y des-
pués de la ejecución de la EBP en el aula de clases. Para la 
muestra, se escogieron estudiantes de cuatro instituciones 
de Educación Básica del cantón. Se los seleccionó median-
te un muestreo aleatorio por estratos; es decir que, además 
de separarlo por grupos, se hicieron subgrupos acordes a su 
edad, género, nivel educativo, ubicación geográfica. Lue-
go se aseguró que cada subgrupo tenga una representación 
equitativa.

Pruebas estadísticas de t de Studen y ANOVA (análisis 
de varianza), fueron las herramientas utilizadas para obte-
ner los datos. Este sistema permitió el realizar un análisis 
estadístico detallado y correlacional. Proporcionó eviden-
cia sólida de que, cuando un educador utiliza como método 
la EBP, los estudiantes desarrollan habilidades y actitudes 
críticas y creativas. Gracias a su capacidad de identificar 
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diferencias significativas en los datos, estas herramientas 
proporcionaron una valoración objetiva del impacto de la 
EBO en la muestra estudiada.

Para el diseño metodológico, el equipo se preguntó: 
¿Los datos serán numéricos o verbales?, la respuesta fue: 
numéricos, por lo tanto, será cuantitativo. ¿Se tiene control 
sobre la variable? La respuesta fue, sí; por lo tanto, será ex-
perimental. ¿Se utilizará asignación aleatoria? Claro que sí, 
por lo tanto, sin duda alguna, el tipo de investigación será 
experimental. Así, se podrán cumplir los objetivos plan-
teados, basados en un paradigma positivista que permitió 
valorar los efectos de la Enseñanza Basada en Proyectos 
(Treviño Villalobos, 2023, p. 8).

Las encuestas estructuradas fueron validadas por ex-
pertos, pero antes, se realizaron un estudio piloto, el cual 
permitió medir las percepciones de los estudiantes en sus 
habilidades críticas y creativas al ser expuestos, antes y 
después, a la aplicación de estrategias de Enseñanzas Basa-
das en Proyectos (EBP). 

Fueron necesarias guías de actividades de proyectos 
con temas exclusivos para el currículo de Educación Bá-
sica, con el fin de asegurar que no se aparten con la pla-
nificación anual desarrollada para el año lectivo de cada 
grado. Los cálculos fueron realizados mediante el software 
de IBM SPSS v27, dicho programa permitió un análisis 
cuantitativo de datos, permitiendo pruebas significativas y 
la organización de los datos recolectados.

El estudio se llevó a cabo en instituciones públicas del 
cantón, los estudiantes tenían edades entre 12 y 15 años, 
de grados entre octavo a décimo. Todos los estudiantes 
cursaban las mismas asignaturas en las que se aplicó la 
EBP como metodología pedagógica. Los excluidos fueron 
aquellos que reportaban ausencia prolongada o aquellos 
que estaban por trasladarse a otra provincia a vivir, como 
los hijos de los militares, marinos o policías. Así también, 
se excluyeron a los estudiantes que no completaron la en-
cuesta previa y posteriores a la implementación de la EBP 
(Narváez y Gélvez, 2020, p. 213).

De las instituciones fiscales escogidas, la muestra es-
tuvo conformada por 180 participantes, de los cuales, 30 
fueron docentes y 150 estudiantes, los cuales fueron se-
leccionados mediante un muestreo aleatorio, considerando 
su estrato, con la intención de mantener una diversidad de 

género, edad y nivel académico. Con esta muestra, se pue-
do obtener resultados estadísticamente significativos, con-
siderando un margen de error permisible y con un nivel de 
confianza del 95%.

Se solicitaron a expertos en pedagogía y metodologías 
activas que valoren las preguntas de la encuesta. Luego de 
sus observaciones, sugirieron ciertos cambios los cuales 
garantizarían que los resultados reflejaran los objetivos del 
estudio. La confiabilidad del instrumento se verificó rea-
lizando una prueba piloto en una de las instituciones, con 
lo cual se comprobó la comprensión y pertinencia de las 
preguntas. El coeficiente de Alfa de Cronbach fue del 0.85, 
lo cual señala la confiabilidad del instrumento.

Análisis y resultados 
 
Para que la recolección de datos sea más eficiente, el 

cuestionario se lo dividió en cuatro secciones, siendo es-
tas: Datos demográficos, Percepción sobre las estrategias 
de Enseñanza Basada en Proyectos, Evaluación de las ha-
bilidades críticas y creativas y, por último, Limitaciones y 
recomendaciones. El resultado de los datos obtenidos con 
la ayuda del programa SPSS, fueron analizados estadísti-
camente, calculando las medias, frecuencias y porcentajes 
para cada variable.

Variable Independiente: Estrategias de enseñanza basa-
da en proyectos. En esta variable se incluye la implementa-
ción de métodos, técnicas, estrategias y enfoques pedagó-
gicos, así como el diseño de actividades, el uso de recursos, 
planificación y ejecución de proyectos interdisciplinarios. 

Variable Dependiente: Habilidades críticas y creativas 
en Educación Básica. En esta variable se refiere a las com-
petencias específicas que debe tener el docente para desa-
rrollar en el estudiante la capacidad de análisis, resolución 
de problemas, pensamiento innovador, generación de ideas 
originales, trabajo colaborativo y adaptación a diferentes 
contextos educativos.

Para la información cualitativa, los datos de las entre-
vistas fueron ingresados y procesados mediante el progra-
ma NVivo. Se identificaron patrones, temas recurrentes y 
diferencias clave en las experiencias que vivieron los do-
centes. En la siguiente tabla se resume el resultado de los 
datos.

Tabla 1
Resultados de la Encuesta sobre el Impacto de la Enseñanza Basada en Proyectos (EBP) en el desarrollo de habilidades 
críticas y creativas en Educación Básica.
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Resultados Cuantitativos

A continuación, se presenta el análisis de los datos 
cuantitativos de la encuesta aplicada a 180 estudiantes. 
Para este análisis se consideraron: Participación Activa, 
Resolución de Problemas, Creatividad, Trabajo en equipo 
y Preferencias metodológicas.

• Participación Activa: De los estudiantes encuesta-
dos, el 75% consideran que la Enseñanza Basada 
en Proyectos (EBP) les permitió involucrarse en el 
aprendizaje de forma significativa, por lo que su 
participación fue más activa en clase.

• Resolución de Problemas: Para los encuestados, el 
70% manifestó que la EBP les ayudó a mejorar su 
habilidad para resolver problemas, desarrollando 
destrezas críticas.

• Creatividad: La EBP estimularon su creatividad, 
fue la opinión del 68% de los encuestados. Lo que 
reforzó el valor de esta metodología en el aspecto 
artístico e innovador.

• Trabajo en Equipo: El liderazgo se desarrolla en 
los trabajos en equipo, esta metodología fomentó 
sus habilidades colaborativas, siendo una herra-
mienta útil para el trabajo grupal, fue la opinión del 
80% de los encuestados.

• Preferencia Metodológica: El 60% de los encuesta-
dos opinó que prefirieron la EBP en comparación 
con los métodos tradicionales. Pero hubo un 20% 
de estudiantes que participaron del estudio que les 
costó adaptarse a esta metodología; pero el proble-
ma no fue el método en sí, sino la falta de recursos, 
apoyo estructural, pero, sobre todo, por la poca 
preparación de los educadores en la EBP.

Resultados Cualitativos

Para el análisis de estos resultados se observaron y 
atendieron los comentarios incluidos en la encuesta. Para 
lo cual se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: Im-
pacto positivo en la motivación, Desafíos en la implemen-
tación, Incremento en la autonomía, Diferencias por nivel 
escolar y, por último, la Inclusión y equidad.

• Impacto Positivo en la Motivación: La mayoría de 
los estudiantes se sentían a gusto y motivados a 
aprender a realizar sus actividades con base en la 
metodología de la EBP.

• Desafíos en la Implementación: Debido a la falta 
de desarrollo de destrezas en actividades que se re-
quieren de habilidades cognitivas más entrenadas, 
algunos estudiantes mencionaron que requería de 
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más asistencia y acompañamiento por parte del do-
cente.

• Incremento en la Autonomía: La metodología de 
EBP exige al estudiante un mayor esfuerzo en su 
disciplina, dichas actividades requieren que el es-
tudiante tome decisiones y hasta lidere algunas de 
ellas, por lo que, para ellos, implica un gran desa-
rrollo personal.

• Diferencias por Nivel Escolar: El grado de com-
plejidad no es el mismo para los diferentes niveles; 
mientras que, el impacto para los más grandes (no-
veno y décimo) fue que este método les benefició 
para entrenar sus habilidades para resolver proble-
mas, los más pequeños expresaron que el beneficio 
fue que aumentaron su creatividad.

• Inclusión y Equidad: Uno de los pilares de la EBP 
es el trabajo en equipo, por lo tanto, permitió una 
mejor integración entre compañeros, se conocieron 
mejor y generaron nuevas amistades, lo que favo-
reció el aprendizaje inclusivo y colaborativo.

Relevancia de los Resultados Cuantitativos y Cua-
litativos

Los números arrojan unas tendencias claras muy po-
sitivas en la percepción de los encuestados. Esto avala el 
impacto favorable de la EBP en aspectos curriculares que 
conlleva la satisfacción y comprensión de los contenidos 
por parte de los estudiantes de Educación Básica. Pero, 
por otro lado, esos mismos resultados también indican que 
existe una brecha entre la opinión de los estudiantes y las 
dificultades que presentan los docentes, como es la falta de 
recursos y el tiempo. Esto fue observado en la opinión del 
40% de los estudiantes con quienes se realizó el estudio. 
Este desface es preocupante y a la vez significativo, ya que, 
se ha evidenciado la urgente necesidad de un apoyo institu-
cional y la implementación de una estructura curricular con 
metodología activas e innovadoras.

En cambio, la data cualitativa es fiel testimonio de que 
existen docentes, sobre todo los más avanzados en edad, a 
los cuales la tecnología les supera y necesitan de entrena-
miento en el aprendizaje de tecnologías de la comunicación 
e información. También se observó en algunos docentes 
la poca integración con sus compañeros más avanzados 
en pedagogía tecnológica, seguramente por la vergüenza 
de sus desconocimientos. Se enfatiza en la resiliencia, así 
como en la empatía de los docentes que, a pesar de los de-
safíos, buscan mantener la calidad e importancia educativa.

Estos resultados permiten destacar la gran importancia 
y relevancia de esta investigación, debido a que evidenció 
que estas metodologías y estrategias se deben considerar 
potencialmente para que estén permanentemente en el cu-
rrículo educativo nacional. Este estudio debería ser repli-
cado en otras instituciones educativas, tanto fiscales como 
particulares.

Discusión

LCon los resultados obtenidos, el equipo de investi-
gadores observó que el método de Enseñanza Basada en 
Proyectos (EBP), definitivamente es positivo para la parti-
cipación activa de los estudiantes y su desarrollo en habi-
lidades prácticas que requieren de ser críticos y creativos. 
Las metodologías activas realmente funcionan, la práctica 
reafirma la teoría, de que no solo potencia la independencia 
y autonomía del aprendizaje, sino que también motiva a los 
estudiantes en actividades colaborativas en donde el traba-
jo en equipo es la norma para resolver los problemas de la 
sociedad (Almeida et al., 2024, p. 8).  

Los docentes han demostrado que, a pesar de su gran 
predisposición en aprender nuevas metodologías activas 
de enseñanzas, lamentablemente los recursos logísticos y 
de recursos no les ha permitido implementar al cien por 
ciento dichas estrategias. Aun así, es fascinante observar la 
creatividad y resiliencia mostradas por los docentes en este 
estudio, los cuales representan una gran contribución. Los 
docentes es bien sabido que siempre superan las barreras y 
obstáculos que se les presenta en el camino a pesar de sus 
recursos limitados (Marchesi & Martin, 1998, p. 2).

El análisis de datos arroja que para el éxito de la En-
señanza Basada en Proyectos (EBP) es indispensable el 
apoyo de los directivos de las instituciones, así como la 
flexibilidad curricular. Por lo tanto, se requiere de reformas 
estructurales urgentes en el sistema educativo, así como el 
presupuesto necesario para implementar metodologías ac-
tivas de enseñanza. Adicional, es necesario la formación 
y actualización permanente en los docentes sobre metodo-
logías activas, lo cual permita garantizar que este enfoque 
pueda ser implementado de manera generalizada y con efi-
ciencia (Mora et al., 2024, p. 3859).

Hay que destacar también que la muestra es limitada 
por los pocos recursos para dedicarle más tiempo e insti-
tuciones a la investigación. Por lo que, estuvo restringida 
a una población específica y a un contexto particular. Esto, 
en muchas formas, limita la generalización de los resulta-
dos a otros contextos educativos, sobre todo, que en este 
muestreo solo se consideraron un pequeño grupo de insti-
tuciones de un pequeño cantón de la costa. El uso de méto-
dos cualitativos provee de un alcance en profundidad, pero 
no podría captar la totalidad de las variables implicadas en 
la efectividad de esta metodología (Mamani-Quispe et al., 
2023, p. 292). Se requiere de investigaciones futuras que 
amplíen el alcance geográfico y temporal de los estudios 
sobre la EBP, de tal manera que permitan el corroborar es-
tos hallazgos.

A pesar de todos estos percances, la investigación apor-
ta con evidencias relevantes: que son grandes los beneficios 
de la Enseñanza Basada en Proyectos (EBP), lo que sugiere 
que, a pesar de que este método tiene un gran potencial 
para fomentar y desarrollar los aprendizajes, su éxito está 
condicionado a factores estructurales y sobre todo de la ca-
lidad y competencia de la formación docente.
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Conclusiones

Sin duda alguna, esta investigación ha permitido reafir-
mar otras investigaciones en las que se destacan a las meto-
dologías activas como las más eficaces al momento de es-
tablecer estrategias de enseñanza. Las conclusiones de este 
estudio reflejan su efectividad para desarrollar habilidades 
prácticas, creativas y la participación motivacional de gru-
pos. Los objetivos fueron cumplidos gracias a la efectiva 
practicidad de la metodología de EBP. Los estudiantes fue-
ron más efectivos al resolver problemas, sus ideas y pen-
samientos demostraron una alta capacidad y claridad para 
presentar ideas y soluciones.

Los estudiantes que participaron en este estudio, inclu-
so aquellos que sus porcentajes no fueron altos en su desen-
volvimiento, aumentaron significativamente su autonomía 
a la solución de problemas en comparación con métodos 
tradicionales. Por lo tanto, la EBP promueve una educación 
activa y centrada en el aprendizaje autónomo. No es muy 
sorprendente observar que los docentes se adaptan fácil-
mente, ajustan sus clases a los métodos activos a pesar de 
las dificultades en lo referente a infraestructura y recursos. 
Lo cual señala la enorme capacidad y disponibilidad de 
aprender metodologías nuevas que le permita cumplir con 
la visión y misión de la institución educativa.

Las hipótesis planteadas fueron correctas: se comprobó 
que los educadores, al dominar las estrategias de EBP e im-
plementarlas en sus aulas de clases, mejoraron significati-
vamente las habilidades críticas y creativas de los estudian-
tes de Educación Básica. Así mismo, gracias a la aplicación 
de las EBP, los estudiantes mostraron un mayor desarrollo 
en sus habilidades para resolver problemas en comparación 
con métodos tradicionales.

Para finalizar, el estudio deja abiertas muchas interro-
gantes sobre la forma de adaptar la Enseñanza Basada en 
Proyectos en otros contextos sociales y educativos, en es-
pecial en aquellos que cuentan con menos recursos que las 
instituciones participantes, o que sus sistemas son cerrados 
o rígidos y no permiten el cambio metodológico. Es nece-
sario explorar estas interrogantes de manera que se pueda 
ofrecer un más amplio marco de referencias y comprender 
el verdadero potencial y sus límites que ofrece la Enseñan-
za Basada en Proyectos.
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Resumen

El estilo de aprendizaje está determinado por la forma en la que a una persona le resulta más fácil procesar, comprender 
y retener información, es decir; marca una forma preferida por aprender. La comprensión lectora es un conjunto de pro-
cesos y niveles de lectura utilizados para decodificar información. El problema del estudio radica en el desconocimiento 
de estos conceptos; mismos que marcan la siguiente interrogante: ¿Intervienen los estilos de aprendizaje en el nivel de 
comprensión lectora?  Para responder a este cuestionamiento se planteó como objetivo el analizar la influencia de los 
estilos de aprendizaje en la comprensión lectora. El método utilizado es de enfoque cualitativo-cuantitativo. El trabajo 
alcanzó un nivel correlacional mediante una investigación   bibliográfica, documental y de campo. Los métodos utilizados 
son el test, la evaluación y la encuesta. Los sujetos de prueba fueron 16 estudiantes como población total, y en la encuesta 
participaron 5 profesores. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el test CHAEA de Honey - Alonso para 
identificar los estilos de aprendizaje dominantes y posteriormente se aplicó una evaluación a partir del test Prolec-Se para 
medir el nivel de comprensión lectora. Los resultados muestran que la mayoría de estudiantes tienen un estilo de aprendi-
zaje reflexivo (56,25%) y su comprensión lectora se encuentra en un nivel medio a bajo. Para determinar la relación entre 
las variables se recurrió al coeficiente de Spearman, mismo que desvirtuó la relación existente entre las variables. La com-
prensión es un proceso cognitivo que se desarrolla con la práctica, estrategias y hábitos lectores, mientras que los estilos 
de aprendizaje marcan el favoritismo por una manera de aprender sin limitar la capacidad e inteligencia de un individuo. 

Palabras claves: Aprendizaje, comprensión, estilos de aprendizaje, lectura, niveles.  

Abstract

The learning style is determined by the way in which it is easier for a person to process, understand and retain information, 
that is; marks a preferred way to learn. Reading comprehension is a set of processes and levels of reading used to decode 
information. The problem of the study lies in the lack of knowledge of these concepts; which mark the following question: 
Do learning styles intervene in the level of reading comprehension?  To answer this question, the objective was to analyze 
the influence of learning styles on reading comprehension. The method used is qualitative-quantitative. The work reached 
a correlational level through bibliographic, documentary and field research. The methods used are the test, the evaluation 
and the survey. The tests were applied to 16 students as a total population, and 5 teachers participated in the survey. The 
instrument used for data collection was the Honey-Alonso CHAEA test to identify the dominant learning styles and then 
an evaluation was applied based on the Prolec-Se test to measure the level of reading comprehension. The results show 
that most students have a reflective learning style (56.25%) and their reading comprehension is at a medium to low level. 
To determine the relationship between the variables, Spearman’s coefficient was used, which distorted the relationship 
between the variables.  Comprehension is a cognitive process that develops with practice, strategies and reading habits, 
while learning styles mark favoritism for a way of learning without limiting the capacity and intelligence of an individual.

Keywords: Learning, comprehension, learning styles, reading, levels.  
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Introducción

En el quehacer educativo, comprender los aspectos que 
influyen en el aprendizaje es trascendental para propo-

ner estrategias didácticas efectivas. En la actualidad, uno 
de los elementos más estudiados es en relación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes. A razón de que los estudiantes tienen diversas 
formas de procesar y asimilar la información.  Así mismo, 
es fundamental conocer que la comprensión lectora contri-
buye al desarrollo de habilidades que los estudiantes deben 
tener para su vida profesional y social. A pesar, de lo des-
crito anteriormente, los problemas en los aprendizajes son 
permanentes. Por lo tanto, la presente investigación tiene 
como objetivo explorar los estilos de aprendizaje de Honey 
y Alonso e identificar los niveles de comprensión lectora. 
De esta manera, se espera aportar a la comprensión de for-
ma integral entre dos conceptos claves y mejorar la calidad 
de educación en todos los contextos. 

El aprendizaje es un proceso constante que inicia desde 
los primeros años de infancia y perdura toda la vida hasta el 
óbito de un individuo. La Real Academia Española (RAE, 
2014) define al aprendizaje como “La adquisición de co-
nocimientos por medio del estudio o de la experiencia”. 
Fernández (2017) afirma que se logra aprender mediante la 
observación, las enseñanzas mismas, el razonamiento, los 
estudios, los valores individuales y colectivos, los hábitos 
y un conjunto de actitudes que permiten desarrollar ideas 
propias y alcanzar la formación integral del individuo (p. 
6-11).  

Desde esta perspectiva el aprendizaje es visto como una 
adquisición de conocimientos voluntarios e involuntarios, 
formales e informales (en planteles educativos y fuera de 
ellos). Dentro de las investigaciones educativas con el fin 
de mejorar las técnicas de enseñanza se reconoce que exis-
ten formas de aprendizaje en las que intervienen varios as-
pectos como “las características psicológicas, biológicas, 
fisiológicas, y emocionales, siendo esto todo lo que con-
trola la manera en que se percibe, comprende, procesa y al-
macena la información adquirida” (Díaz y Sanchez, 2021, 
p. 16).  

De este modo, y habiendo conceptualizado qué es el 
aprendizaje; el problema radica en que “muchos docentes 
desconocen que no todos los estudiantes procesan y asimi-
lan la información de la misma manera y al mismo tiempo, 
es por eso que en el aula de clases es evidente el alumno 
que recepta la información más rapido que el otro ” (Yun-
gán y Guerrero, 2023). Por lo tanto, se plantea el siguiente 
cuestionamiento: ¿Influyen los estilos de aprendizaje en la 
comprensión lectora de los estudiantes?  Para dar respuesta 
a esta pregunta el presente estudio tiene como objetivo ana-
lizar la influencia de los estilos aprendizaje propuestos por 
Honey y Alonso en el nivel de comprensión lectora.  

`

Estilos de aprendizaje 

Valadez (2009) señaló la opinión de Sternberg en don-
de un estilo de aprendizaje es “la aceptación de una forma 
preferida por aprender”. Respecto a otras interpretaciones 
sobre los estilos de aprendizaje Alonso, Gallego y Honey 
(1999) coinciden en que “Los estilos de aprendizaje son los 
rasgos cognitivos y fisiológicos, que sirven como indicado-
res relativamente estables, de cómo los dicentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendiza-
je” (p. 48). De este modo, para alcanzar un aprendizaje ya 
no solo interviene la persona que aprende, sino el entorno 
que la rodea, las emociones que provoque un determinado 
modo de enseñar, la parte fisiológica y morfológica tam-
bién son fundamentales. Aquí también juega un rol funda-
mental el docente y los métodos con los que se acerca al 
estudiante y logra llegar a él con los contenidos. En este 
sentido, Alonso, et. al. (1999) han propuesto la existencia 
de cuatro estilos de aprendizaje; estos son, activos, reflexi-
vos, teóricos y pragmáticos. Cabe recalcar que una persona 
puede tener más de un estilo por aprender, es decir llega a 
ser una persona polifásica (p. 68 – 69).  

Figura 1
Estilos de Aprendizaje

Nota. El gráfico representa las características de las perso-
nas que poseen los diferentes estilos de aprendizaje. Infor-
mación extraída de la investigación de Yungán y Guerrero 
(2023).

De este modo se puede evidenciar que cada estilo de 
aprendizaje posee sus propias características, así como 
existen actividades que resultan fáciles de ser trabajadas en 
el aula, existen otras que van a ser complicadas de desarro-
llarse con efectividad,  Condoleos (2022) expone que a los 
poseedores de un estilo activo les resulta más fácil trabajar 
en actividades grupales y dinámicas pero se aburren con te-
mas tediosos y a largo plazo, como por ejemplo las lecturas 
extensas o la creación de productos escritos que resulten de 
una ardua investigación, se niegan a ser objetos pasivos al 
momento de aprender. Los estilos reflexivos, al contrario, 
son cohibidos, callados y observadores, prefieren los tra-
bajos individuales y analíticos, conscientes y meditativos. 
Por otro parte, los estilos teóricos son metódicos y buscan 
la lógica por encima de todo a la hora de construir significa-
dos, resuelven problemas de forma objetiva y racional lejos 
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de las ambigüedades, se les dificulta realizar actividades 
espontáneas y ser el centro de atención. Finalmente; los es-
tilos pragmáticos, poseedores de ideas frescas y aplicables, 
se lanzan a nuevas aventuras siempre y cuando consideren 
que la idea alcanza un fin objetivo, claro y específico, no 
se dejan llevar por la teoría sino por la práctica (sección de 
estilos de aprendizaje párrafo 1 – 5).  

Comprensión Lectora 

Hoy en día la comprensión lectora se ha tornado en uno 
de los retos más grandes de la educación. Cabe recalcar 
que es factible encontrar todo tipo de textos debido a los 
avances tecnológicos. Expone Rojas (2020) “Nunca en la 
historia se había escrito tanto como en la era digital” (p. 8). 
Sin embargo, ¿Por qué la comprensión lectora sigue siendo 
un reto en la mayoría de los planteles educativos? Armijos, 
Páucar y Quintero (2023) exponen que hay una evidente 
falta de estrategias metodológicas para incentivar a leer y 
que los estudiantes logren sintetizar y procesar la informa-
ción; puesto que, la mayoría de los jóvenes lee por obli-
gación, lo que dificulta un correcto entendimiento (p.1). 
Granda, Ordóñez y Aguirre (2023) afirman que la lectura 
es un proceso o mecanismo de construcción de significados 
que se realiza al decodificar textos escritos. Este proceso 
involucra tres niveles importantes: Literal, inferencial y 
crítico, en dónde también interviene los procesos cogniti-
vos como la asimilación, el análisis, la síntesis, la reflexión 
y la crítica (p. 256). 

Niveles de comprensión lectora  

Los niveles de comprensión lectora se definen como 
las etapas que desbloquea un lector para alcanzar la com-
prensión total del texto y conjugar los conocimientos pre-
vios con los nuevos para así crear un aprendizaje al leer. 
El primer nivel es el literal, Vicuña (2023) indica que en 
esta etapa se reconoce y recuerda la información de forma 
explícita; es decir, en este nivel se pueden realizar pregun-
tas directas de la lectura. En el nivel inferencial se otorgan 
significados a la lectura, es cuestión del análisis que realiza 
el lector para poder comprender las ideas que se encuentra 
implícitas en el texto y se logra alcanzar un nivel crítico 
cuando además de comprender todos los significados del 
texto se pueden emitir opiniones y juicios de valor sobre lo 
redactado (Guerrero, 2020). 

Como parte fundamental de este estudio Yungán y Gue-
rrero (2023) proponen que es importante preparar al estu-
diante antes, durante y después de la lectura, estos procesos 
reciben el nombre de: prelectura, lectura y poselectoral. 
Cada uno de estos debe ser trabajado con la finalidad de 
crear interés por leer e ir más allá de las lecturas mecáni-
cas, efímeras y fragmentadas que no dejan una compren-
sión firme y acentuada. (p. 13-14).  Burbano. E., Burbano. 
F., y Galeano. B. (2023) manifiestan que las propuestas de 
lectura en los estudiantes deben conllevar al razonamiento 
y al desarrollo crítico (p. 141). 

Estrategias para desarrollar la habilidad de com-
prensión lectora

Las investigaciones realizadas por  Granda, Ordoñez 
y Aguirre (2023) explicaron que la metacognición es una 
técnica útil para mejorar la comprensión lectora, por que 
permite a los estudiantes reflexionar sobre lo que leen. Esta 
técnica debe aplicarse antes, durante y despúes de la lectu-
ra. Por ejemplo, antes de leer, se pueden seguir cuatro pasos 
importantes: primero, identificar el tipo de texto, como un 
cuento, para reconocer sus características principales. Se-
gundo, definir el propósito de la lectura mediante preguntas 
como: ¿Por qué fue escrito este texto? o ¿Qué quiero apren-
der de él?, de esta forma nos ayuda a entender las ideas 
principales y secundarias.

Los siguientes dos pasos son activación de los cono-
cimientos previos y hacer prediciones sobre el contenido. 
Activar conocimientos previos significa recordar lo que ya 
se sabe sobre el tema para conectar esa información con la 
nueva. Finalmente, hacer predicciones sobre el contenido 
consiste en imaginar de que trata la lectura, qué personajes 
podrían aparecer en la historia, basándose en pistas como el 
título. Estos pasos preparan al estudiante para involucrarse 
más con la lectura y mejorar su comprensión.

Material y métodos   

Para el desarrollo de esta investigación se precisó del 
test CHAEA como técnica e instrumento para determinar 
los estilos de aprendizaje, este test fue diseñado por Honey 
y Alonso en 1992, se encuentra estructurado de la siguien-
te manera: La primera parte consta de datos informativos 
sobre la persona que será evaluada, en la segunda se en-
cuentran detalladas las instrucciones para aplicar el test; en 
la tercera, un cuestionario de 80 preguntas dicotómicas (sí/
no), en la última parte está el perfil numérico y gráfico que 
indica el estilo de aprendizaje obtenido. El test está estan-
darizado y cuenta con un nivel de confiabilidad aceptable, 
por lo tanto, puede ser aplicado en la investigación. 

Para examinar el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes se recurrió a una evaluación elaborada a partir 
del test Proles-se diseñado por Ramos José y Cuetos Fer-
nando. Cabe mencionar que se realizó una adaptación al 
test y fueron dos las lecturas tomadas para evaluar la parte 
literal e inferencial con 10 preguntas de cada una. La cali-
ficación se realizó sobre los 20 puntos; siendo; 1-5 un nivel 
muy bajo, 6-9 bajo, 10-15 medio, 16-20 alto. 

Además, para corroborar datos se diseñó una encues-
ta dicotómica direccionada a cinco docentes que imparten 
distintas asignaturas y tienen un acercamiento diario a los 
estudiantes que previamente se les aplicaron los test. En 
esta encuesta se indagó la motivación, la predisposición, 
el interés, la relación de conocimientos previos con temas 
de lecturas, el planteamiento de preguntas, la formulación 
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de hipótesis al leer, la identificación de ideas principales, 
personajes, vocabulario, argumentaciones, tipos de lectura 
que realizan y sobre todo si consideran que los estudiantes 
comprenden o no lo que leen.  

Formulación de hipótesis 

La hipótesis planteada en esta investigación sostiene 
que los estilos de aprendizaje intervienen en la compren-
sión lectora de los estudiantes. Por lo que se sostienen dos 
alternativas; HO. (Hipótesis nula) Los estilos de aprendiza-
je no influyen en la comprensión lectora y H1. (Hipótesis 
alterna) Los estilos de aprendizaje sí influyen en la com-
prensión lectora.

La investigación sostuvo un enfoque mixto en el que 
se analizaron datos cualitativos y cualitativos, partió des-
de un nivel exploratorio al conceptualizar las variables, 
detalló las características de las dos variables y realizó la 
descripción de cada una, llegando así a un nivel descrip-
tivo, y finalmente alcanza un nivel correlacional porque 
determinó la relación entre el estilo de aprendizaje y el ni-
vel de comprensión lectora, además en este nivel se busca 
comparar las variables para determinar alguna posible aso-
ciación de la una con la otra (Supo, 2023). Este trabajo se 
realizó mediante la modalidad bibliográfica, documental y 
de campo puesto que requirió una fundamentación teórica, 
y un acercamiento personal al objeto de estudio. Como pro-
pone Sampieri (2014) para la investigación fue preciso to-
mar información de fuentes primarias y secundarias.  Cabe 
recalcar que, no se requirió de una muestra puesto que la 
población es pequeña, constó de 16 estudiantes que cursa-
ban el ciclo básico y de 5 docentes que impartían diferentes 
asignaturas. 

Análisis y Resultados  

Tras aplicar el Test CHAEA y realizar un análisis de-
tenido se identificó el total de estilos de aprendizaje que 
poseen los estudiantes. 

Tabla 1
Frecuencia de los estilos de aprendizaje

Nota. Datos obtenidos al haber aplicado el test CHAEA

De acuerdo con los resultados indicados, el 56% de la 
población estudiada presentó mayor afinidad por un estilo 
reflexivo, seguido del estilo pragmático, polifásico, teórico 
y activo. Por consiguiente, se puede inferir que en el aula 
de clases predominan los estudiantes analíticos y observa-
dores. 

Tabla 2
Frecuencia de los niveles de comprensión lectora

Nota. Datos obtenidos al haber aplicado la evaluación de 
comprensión lectora en la investigación.

De los resultados recuperados en la evaluación de com-
prensión lectora se desprende que la mitad de los estudian-
tes entendieron lo que leyeron, sin embargo, su nivel fue 
promedio, lo que significa que, si la lectura no se completa 
a tiempo, será un gran problema. Puede reducirse o, por el 
contrario, mejorarse mediante estimulación y motivación. 
El nivel de comprensión del resto del grupo tiende a ser 
bajo y muy bajo. Cabe mencionar que la menor proporción 
de estudiantes tuvo una comprensión profunda del texto.



24

RECIHYS - Revista Científica de Ciencias Humanas y Sociales

Interpretación

De los docentes encuestados la mayor parte coincide en 
que los estudiantes no muestran motivación por leer, hay 
poco interés por los temas de lecturas propuestos, sin em-
bargo, se evidencia que relacionan sus conocimientos pre-
vios con los temas de lecturas, saben plantear hipótesis y 

realizan preguntas sobre lo que se está leyendo, identifican 
las ideas principales del texto, identifican a los personajes 
que intervienen y realizan argumentaciones al leer, pero, no 
todos se interesan por señalar las palabras ajenas a su voca-
bulario, desde la perspectiva docente los estudiantes optan 
por realizar lecturas mecánicas y los maestros consideran 
que existe una mínima comprensión lectora. 

Tabla 3
Encuesta a los docentes

Nota. La presente tabla indica la frecuencia de las respuestas de los docentes. Para una 
mayor comprensión se optó por colocar las preguntas realizadas.  

Tabla 3
Resultado de la correlación realizada en el programa SPSS 

Nota. Tabla recuperada de la investigación elaborada por (Yungán y Guerrero 2023).
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Análisis

El (p) valor calculado es de 0,955 que es mayor al 0,005 
por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipó-
tesis alterna. El coeficiente de rho de Spearman es de 0,015 
lo que indica que la correlación entre variables no existe.

Interpretación

Con los datos obtenidos se evidencia que no existe re-
lación entre los estilos de aprendizaje y la comprensión 
lectora de los estudiantes. Por lo tanto, la hipótesis nula es 
aceptada y se descarta la hipótesis alterna.

Discusión de resultados

Los resultados obtenidos al administrar el test CHAEA 
a los estudiantes reflejaron que la mayoría de ellos tenían 
una preferencia promedio por un estilo de aprendizaje re-
flexivo y   una capacidad de lectura media, evidenciada en 
la evaluación de comprensión lectora. Cada estilo de apren-
dizaje tiene sus propias características en el sentido de que 
los estudiantes reflexivos muestran interés en analizar si-
tuaciones mirándolas desde diferentes perspectivas, como 
muestran en sus trabajos, Culquicóndor (2019) y Alonso 
(1992) explican que los estudiantes reflexivos aprenden y 
se caracterizan por ser observadores y por tener la oportu-
nidad de resolver cuestiones abiertas. Sin embargo, Car-
mona y Moreno (2019) sostienen que los estudiantes no 
dependen de un estilo de aprendizaje dominante para com-
prender, sino que adaptan sus estilos de aprendizaje a nue-
vas necesidades y los utilizan en su beneficio. Coincide así 
con la previa investigación realizada en 2023 en la que se 
determinó que los estilos de aprendizaje marcan un proceso 
diferente al de la comprensión lectora, pues se pueden apli-
car estrategias alternas a la forma preferida por aprender; 
mas, la comprensión de textos deriva específicamente de 
los procesos lectores y de los niveles de lectura alcanza-
dos; idea que concuerda con Maldonado, Ulloa, Príncipe 
y Trujillo (2023). Tras realizar el análisis sobre el estilo de 
aprendizaje y la comprensión lectora se determinó que no 
existe correlación, sin embargo, la motivación y el reco-
nocimiento de los estilos de aprendizaje por parte de los 
docentes son esenciales para aplicar estrategias adecuadas 
en el aula. En concordancia, Estrada (2018) estableció que 
la comprensión lectora depende de métodos y procesos an-
tes, durante y después de leer, además de factores como la 
falta de hábito lector, ya que la mayoría de estudiantes leen 
cuando es obligatorio.

Conclusiones

Se desvirtuó la intervención de los estilos de aprendiza-
je propuestos por Honey Alonso en la comprensión lectora 
de los estudiantes, tras una investigación sistemática se evi-
denció que la comprensión es un proceso cognitivo que se 
desarrolla con la práctica, los hábitos lectores y el interés 
por leer. Mientras que los estilos de aprendizaje marcan el 
favoritismo por una manera de aprender sin limitar la capa-
cidad e inteligencia que puede tener una persona. 

Se determinó que la comprensión lectora se desarrolla 
mediante la formación de hábitos lectores, de una buena 
preparación al momento de realizar los procesos de lectura 
y la aplicación de estrategias llamativas en donde pueden 
incorporarse los estilos de aprendizaje para crear un am-
biente propicio de enseñanza y motive a una lectura vo-
luntaria y consciente, sin embargo, de estos no depende el 
hecho de comprender o no algún tipo de texto.   

Para futuras investigaciones es importante explorar 
cómo factores pedagógicos, motivacionales y tecnológicos 
pueden integrarse para mejorar la comprensión lectora. Por 
ejemplo, ¿Qué estrategias pedagógicas son más efectivas 
para mejorar la comprensión lectora en estudiantes con di-
ferentes estilos de aprendizaje? Además, es necesario ana-
lizar la incorporación de tecnologías innovadoras podrían 
favorecer una experiencia lectora más atractiva y signifi-
cativa en el aula.
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Resumen

Uno de las necesidades fisiológicas del ser humano es la alimentación y más aún cuando la persona realiza actividad 
física, siendo la nutrición un aspecto fundamental que incide en el rendimiento físico deportivo. En el ámbito del fisico-
culturismo femenino, donde el aspecto físico es primordial, las atletas enfrentan desafíos nutricionales y conductuales. El 
objetivo de la presente investigación fue analizar la asociación entre los regímenes dietéticos y los desequilibrios nutricio-
nales, las alteraciones hormonales, y la presencia de trastornos de la conducta alimentaria y alteraciones conductuales en 
mujeres deportistas dedicadas al fisicoculturismo. El método investigativo fue documental, descriptivo, exploratorio con 
un enfoque cualitativo. Los hallazgos demostraron que restricciones calóricas extremas y desequilibrios nutricionales eran 
frecuentes. Esto comúnmente provocaba cambios de ánimo, fatiga, obsesión por los alimentos y trastornos alimentarios. 
No obstante, después de estos extremos, muchas atletas experimentaban episodios de sobrealimentación y culpa. Si bien 
los déficits nutricionales eran necesarios para lograr bajos porcentajes de grasa corporal, los comportamientos dietéticos 
poco saludables generaban preocupaciones sobre el bienestar físico y mental a largo plazo de las deportistas. El estudio 
destacó la necesidad de un enfoque más equilibrado y sostenible en la nutrición de las fisicoculturistas, con mayor énfasis 
en la educación y el apoyo psicológico para fomentar hábitos alimentarios más sanos y una imagen corporal positiva.  

Palabras claves: Bienestar físico y mental, desafíos nutricionales, fisicoculturismo femenino, restricciones alimentarias 
extremas, trastornos alimentarios.

Abstract

One of the physiological needs of the human being is food and even more so when the person performs physical acti-
vity, nutrition being a fundamental aspect that affects physical sports performance. In the field of female bodybuilding, 
where physical appearance is paramount, female athletes face nutritional and behavioral challenges. The objective of this 
research was to analyze the association between dietary regimens and nutritional imbalances, hormonal alterations, and 
the presence of eating disorders and behavioral alterations in female athletes dedicated to bodybuilding. The research 
method was documentary, descriptive, exploratory with a qualitative approach. The findings showed that extreme calorie 
restrictions and nutritional imbalances were prevalent. This commonly led to mood swings, fatigue, food obsession, and 
eating disorders. After these extremes, however, many athletes experienced episodes of overeating and guilt. While nutri-
tional deficits were necessary to achieve low body fat percentages, unhealthy dietary behaviors raised concerns about the 
athletes’ long-term physical and mental well-being. The study highlighted the need for a more balanced and sustainable 
approach to nutrition for female bodybuilders, with greater emphasis on education and psychological support to encoura-
ge healthier eating habits and a positive body image. 

Keywords: Physical and mental well-being, nutritional challenges, female bodybuilding, extreme dietary restrictions, 
eating disorders.
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Introducción

La nutrición es un conjunto de conocimientos, habili-
dades y actitudes frente al consumo de alimentos, lo 

que implica que una dieta tiene que ser variada, adecuada 
y completa. En el artículo “Nutrición Humana en el mundo 
en desarrollo” (Latham, 2002), menciona que el estudio de 
la nutrición tiene sus raíces en épocas remotas, cuando las 
sociedades antiguas comenzaron a relacionar ciertos ali-
mentos con efectos en la salud. Sin embargo, no fue hasta 
mediados del siglo XIX cuando cobró un carácter científi-
co con las investigaciones pioneras de Justus von Liebig y 
otros químicos que analizaron la composición de los nu-
trientes presentes en los alimentos. A medida que avanzaba 
el siglo XX, la nutrición evolucionó hacia un enfoque mul-
tidisciplinario, incorporando conocimientos de bioquímica, 
fisiología, epidemiología y otras ramas.

Las investigaciones revelaron vínculos significativos 
entre determinados patrones dietéticos y la prevalencia de 
enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, cáncer 
y trastornos cardiovasculares. En las últimas décadas, el 
campo de la nutrición ha experimentado un creciente inte-
rés en comprender los factores que influyen en los cambios 
de comportamiento alimentario de las personas. Nume-
rosos estudios han abordado esta temática desde diversas 
perspectivas, reconociendo su importancia para promover 
hábitos saludables y prevenir problemas de salud asocia-
dos a la dieta. Uno de los enfoques fundamentales ha sido 
el análisis de los determinantes psicosociales que moldean 
las conductas alimentarias. La teoría del comportamiento 
planificado, propuesta por Icek Ajzen, postula que las in-
tenciones de las personas para realizar un comportamiento 
están influenciadas por sus actitudes, normas subjetivas y 
percepción de control sobre el mismo (Ajzen, 1991). In-
vestigaciones aplicadas al ámbito nutricional han respal-
dado esta teoría, demostrando que la intención de adoptar 
una dieta saludable se ve impactada por factores como las 
creencias sobre los beneficios percibidos, la influencia so-
cial y la autoeficacia (McDermott et al., 2015).

El fisiculturismo femenino ha ganado una creciente 
popularidad en las últimas décadas, convirtiéndose en un 
deporte que exige un estricto control de la nutrición y la 
composición corporal. Las mujeres fisicoculturistas se so-
meten a rigurosos regímenes dietéticos y programas de en-
trenamiento intensivo con el objetivo de alcanzar un cuerpo 
musculoso y definido. Sin embargo, esta búsqueda por la 
perfección física puede conllevar el desarrollo de trastor-
nos alimentarios y problemas conductuales asociados.

Diversos estudios han señalado que las deportistas de 
fisiculturismo presentan una mayor predisposición a desa-
rrollar conductas alimentarias de riesgo, como la restric-
ción calórica extrema, los atracones y las purgas (Castro 
López et al., 2013). Estas conductas se han relacionado 
con la insatisfacción corporal y la presión por alcanzar un 
bajo porcentaje de grasa corporal (Alfonseca, 2006). Ade-

más, se ha observado una mayor prevalencia de trastornos 
de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia 
nerviosa, en mujeres fisicoculturistas en comparación con 
la población general. Asimismo, las deportistas de fisicul-
turismo pueden experimentar alteraciones en su estado de 
ánimo y comportamiento debido a las fluctuaciones en los 
niveles hormonales y el desequilibrio nutricional (Gómez 
Candela, 2017). Se han reportado casos de irritabilidad, 
ansiedad, depresión y trastornos obsesivo compulsivos 
relacionados con la preocupación excesiva por la imagen 
corporal y la dieta.

Estas afectaciones conductuales no solo impactan la sa-
lud física y mental de las deportistas, sino también su ren-
dimiento deportivo y su calidad de vida en general. Por lo 
tanto, es fundamental abordar esta problemática desde un 
enfoque multidisciplinario que involucre a nutricionistas, 
psicólogos, entrenadores y profesionales de la salud, con el 
fin de promover hábitos alimentarios saludables y prevenir 
los trastornos asociados en este grupo de deportistas.

Por todo lo explicado, surge la siguiente pregunta que 
nos va a dirigir en esta investigación: ¿cuál es la relación 
entre los patrones nutricionales, los cambios hormonales y 
problemas conductuales en mujeres fisicoculturistas? Esta 
pregunta deberá ser resuelta a través de una revisión do-
cumental. A partir de la interrogante, planteamos el obje-
tivo de esta investigación: Analizar la asociación entre los 
regímenes dietéticos y los desequilibrios nutricionales, las 
alteraciones hormonales, y la presencia de trastornos de la 
conducta alimentaria y alteraciones conductuales en muje-
res deportistas dedicadas al fisicoculturismo.

Por ende, la nutrición en las fisicoculturistas femeni-
nas y sus efectos conductuales es un tema relevante en el 
campo de la investigación deportiva. Este tema aborda una 
intersección única entre la nutrición, la fisiología y la psi-
cología del deporte.

La relevancia de este tema radica en la necesidad de 
comprender los desafíos nutricionales específicos que en-
frentan las fisicoculturistas femeninas. Estos desafíos in-
cluyen la necesidad de mantener un bajo porcentaje de 
grasa corporal, la ingesta adecuada de macronutrientes y 
micronutrientes para el desarrollo muscular, y la gestión de 
los ciclos menstruales y hormonales.

La investigación en esta área puede proporcionar infor-
mación valiosa para optimizar el rendimiento físico y la 
salud de las atletas (Acosta, 2020, p. 32).

La importancia de este tema se extiende más allá del 
ámbito deportivo. Las fisicoculturistas femeninas a menu-
do se enfrentan a presiones sociales y estéticas intensas, lo 
que puede conducir a comportamientos alimentarios poco 
saludables y trastornos alimentarios. La investigación en 
este campo puede ayudar a identificar y abordar los efectos 
conductuales negativos potenciales, promoviendo así un 
enfoque más saludable y equilibrado hacia la nutrición y 
el entrenamiento.

Desde una perspectiva de relevancia social, este tema 
contribuirá a desafiar los estereotipos de género y promo-
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ver una imagen más positiva de la fortaleza física femeni-
na. Además, puede brindar conocimientos valiosos sobre 
cómo las prácticas nutricionales y los comportamientos ali-
mentarios afectan la salud mental y el bienestar emocional 
de las mujeres atletas (Peris-Delcampo et al., 2023). Esto 
puede tener implicaciones más amplias para la promoción 
de una cultura deportiva más inclusiva y respetuosa con la 
diversidad.

El trabajo se fundamenta desde ámbito legal en la Cons-
titución de la República del Ecuador: establece los princi-
pios fundamentales y los derechos relacionados con la sa-
lud, el deporte y la nutrición. En su artículo 32, se reconoce 
“la salud como un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 
ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 
cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir” (Constitución de 
la República del Ecuador, 2008).

En este contexto, se presenta la fundamentación teórica 
relacionada con las variables de estudio:

 Nutrición: “el proceso biológico en el que los organis-
mos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para 
el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de 
sus funciones vitales” (Whitney et al., 2019, p. 4) Esta de-
finición implica que la nutrición es el proceso mediante el 
cual el cuerpo ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y 
desecha los nutrientes presentes en los alimentos que con-
sumimos

Fisicoculturismo: En el libro Fisicoculturismo. Oríge-
nes antropológicos y connotaciones filosóficas (Rodríguez, 
2019, p. 21) se define a este deporte como la hiperconstruc-
ción de la corporeidad; una resignificación del cuerpo en el 
entorno de los límites, a la que se desafía sobrecargándola 
de significado, rebosando sus partes más allá del límite de 
la semántica funcionalidad típica de la Modernidad que se 
concibe al cuerpo como un complejo orgánico y utilitarista.

Afectaciones conductuales: Los síntomas psicológicos 
y conductuales (SPCD) son síntomas mentales compuestos 
por alteraciones emocionales, conductuales y del pensa-
miento, que se pueden observar tanto antes de que se des-
encadene una demencia como durante el curso de la misma. 
Se observa muy frecuentemente en las personas mayores, 
por lo que lo común, tanto en el entorno familiar como en 
el residencial, es que estos signos sean los más consultados 
a los profesionales (Uceda & Cecilia, 2023).

La Nutrición en Mujeres Fisicoculturistas: La nutrición 
desempeña un papel crucial en el rendimiento y la salud 
de las mujeres fisicoculturistas. Estas atletas tienen deman-
das nutricionales específicas debido a sus altos niveles de 
actividad física y objetivos de composición corporal. Una 
nutrición adecuada es fundamental para optimizar el creci-
miento muscular, la recuperación y el rendimiento en com-
petencia.

Necesidades nutricionales: Incluyen macronutrientes 
(proteínas, carbohidratos y grasas) y micronutrientes (vita-
minas y minerales) para apoyar el crecimiento muscular y 

la recuperación. Los carbohidratos y las grasas saludables 
son importantes para proporcionar energía y apoyo hormo-
nal. Los micronutrientes también son cruciales para el me-
tabolismo, la función inmunológica y la salud ósea (Bachl 
& Matas, 2018).

Macronutrientes: Las proteínas, los carbohidratos y 
las grasas saludables son esenciales para apoyar el creci-
miento muscular, proporcionar energía y regular la función 
hormonal en las fisicoculturistas. “Los carbohidratos son 
la principal fuente de energía para el entrenamiento y el 
rendimiento físico (4-7 g/kg/día)” (González-Gross et al., 
2001). “Las grasas insaturadas, como las grasas omega-3, 
son beneficiosas para la salud cardiovascular y la inflama-
ción (20-30% de la ingesta calórica total)” (Sánchez-Oli-
ver, 2018, p. 65).

Micronutrientes: Las vitaminas y minerales son esen-
ciales para diversos procesos metabólicos, incluyendo la 
producción de energía, la reparación tisular y la función in-
munológica. “Las fisicoculturistas tienen un mayor riesgo 
de deficiencias de micronutrientes debido a las restriccio-
nes calóricas y los altos niveles de actividad física” (Rodrí-
guez-Rodríguez et al., 2021, p. 76). 

Ingesta calórica: Las fisicoculturistas femeninas a me-
nudo mantienen un déficit calórico para reducir la grasa 
corporal; suelen seguir dietas hipocalóricas con el objeti-
vo de mantener un bajo porcentaje de grasa corporal y una 
musculatura definida (Helms, Aragon y Fitschen, 2014). 
Sin embargo, un déficit calórico excesivo puede conducir 
a una pérdida de masa muscular, fatiga, problemas hormo-
nales y un mayor riesgo de lesiones. Por lo tanto, es crucial 
encontrar un equilibrio adecuado entre la restricción calóri-
ca y el mantenimiento de la masa muscular.

Comportamientos alimentarios: Pueden incluir restric-
ciones calóricas severas, ciclos de restricción y atracones, 
y el desarrollo potencial de trastornos alimentarios. Debido 
a las presiones estéticas y de rendimiento, algunas fisico-
culturistas femeninas pueden desarrollar comportamientos 
alimentarios poco saludables. “Las restricciones calóricas 
severas y los ciclos de restricción y atracones pueden con-
ducir a trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa, 
la bulimia nerviosa y la vigorexia” (Rodríguez-Rodríguez 
et al., 2021, p. 72). Estos trastornos pueden tener conse-
cuencias físicas y psicológicas graves si no se abordan ade-
cuadamente.

Consecuencias físicas: Posibles impactos negativos 
como pérdida de masa muscular, desgaste excesivo, le-
siones y un rendimiento deficiente. Una nutrición inade-
cuada puede tener un impacto negativo en el rendimiento 
y la salud de las fisicoculturistas femeninas. “Un déficit 
calórico prolongado puede provocar una pérdida de masa 
muscular, fatiga crónica y un mayor riesgo de lesiones” 
(Fernández-García et al., 2020, p. 38). Además, “las caren-
cias nutricionales pueden conducir a un desgaste excesivo, 
disfunción hormonal y una recuperación deficiente” (Sán-
chez-Oliver, 2018, p. 62). Estos factores pueden afectar ne-
gativamente el rendimiento deportivo y la calidad de vida.
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Trastornos Conductuales: Los trastornos conductuales 
se refieren a un conjunto de comportamientos y actitudes 
desadaptativas que pueden tener un impacto negativo en 
el bienestar físico y psicológico de las personas (Acosta, 
2020). En el contexto del culturismo femenino, estos tras-
tornos están relacionados con las demandas estéticas y nu-
tricionales extremas que enfrentan estas atletas.

Trastornos Alimentarios: La anorexia nerviosa se ca-
racteriza por una restricción severa de la ingesta calóri-
ca, un miedo intenso a ganar peso y una distorsión de la 
imagen corporal (Alfonseca, 2006). La bulimia nerviosa 
implica ciclos de atracones alimentarios seguidos de com-
portamientos compensatorios inadecuados, como el vó-
mito autoprovocado o el abuso de laxantes. La vigorexia, 
también conocida como dismorfia muscular, se refiere a 
la preocupación obsesiva por tener un cuerpo musculoso 
y definido, a pesar de tener una masa muscular adecuada.

Obsesión por el control: El pesaje compulsivo y el con-
teo calórico excesivo son conductas relacionadas con un 
deseo desmedido de control sobre el peso y la ingesta ali-
mentaria. Los comportamientos compensatorios, como el 
ejercicio excesivo, el uso de diuréticos o laxantes, pueden 
ser utilizados para contrarrestar la ingesta de alimentos.

Distorsión de la imagen corporal: La insatisfacción 
corporal se refiere a la evaluación negativa del propio cuer-
po y la preocupación excesiva por el peso y la forma física. 
La dismorfia muscular, o vigorexia, implica una percepción 
distorsionada de la propia musculatura, a pesar de tener una 
masa muscular adecuada o incluso excesiva.

Aislamiento Social: Algunas personas con trastornos 
alimentarios o preocupaciones excesivas por la imagen cor-
poral pueden evitar situaciones sociales y aislarse debido a 
la vergüenza o la ansiedad relacionada con su apariencia. 
Este aislamiento social puede tener un impacto negativo en 
su bienestar emocional y relaciones interpersonales.

Baja autoestima: La baja autoestima se refiere a una 
evaluación negativa de uno mismo y un sentimiento de 
inadecuación o insuficiencia. Las personas con trastornos 
alimentarios o preocupaciones excesivas por la imagen 
corporal pueden experimentar sentimientos de culpa, ver-
güenza y una pobre percepción de sí mismas.

Métodos y Materiales

La presente investigación adoptó un diseño documen-
tal, descriptivo-correlacional, basado en la revisión sis-
temática de literatura científica existente. Este enfoque 
metodológico permitió caracterizar de manera exhaustiva 
los hábitos nutricionales y las posibles afectaciones con-
ductuales reportadas en mujeres fisicoculturistas, así como 
analizar las relaciones entre estas variables a partir de los 
hallazgos previamente documentados por otros investiga-
dores (Martinez-Rodriguez, 2015).

Dada la naturaleza exploratoria del estudio, se buscó 
adquirir un conocimiento profundo sobre un fenómeno re-

lativamente poco estudiado, como lo es la nutrición en el fi-
sicoculturismo femenino y sus implicaciones conductuales 
(Martínez-Salgado, 2012). Este nivel exploratorio sentó las 
bases para futuras investigaciones que aborden esta temáti-
ca con mayor especificidad.

Posterior al nivel exploratorio, se desarrolló el nivel 
descriptivo orientado a especificar las propiedades y carac-
terísticas relevantes de las variables analizadas, a partir de 
la evidencia previa disponible. Tal como señalan Hernán-
dez et al. (2014), “los estudios descriptivos buscan especi-
ficar propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice” (p. 92). En este senti-
do, se procuró describir de manera precisa los hábitos nutri-
cionales, los patrones conductuales y otros aspectos clave 
relacionados con la práctica del fisicoculturismo femenino.

Se adoptó un enfoque cualitativo que permitió profun-
dizar e interpretar las diferentes perspectivas, experiencias 
y significados atribuidos por las propias fisicoculturistas a 
su realidad nutricional y conductual, según lo reportado en 
los estudios revisados.

El proceso de revisión combinó tanto la inducción 
como la deducción. Por un lado, se partió de observaciones 
y datos particulares reportados en la literatura para cons-
truir generalizaciones y teorías explicativas mediante un 
razonamiento inductivo. Pero, por otro lado, también se 
contrastaron esas inferencias inductivas con el marco teó-
rico existente y se pusieron a prueba mediante una lógica 
deductiva (Klimovsky, 1994). Esta interacción dialéctica 
entre inducción y deducción enriqueció el análisis y per-
mitió una comprensión más integral del objeto de estudio.

Los criterios de inclusión para la selección de fuen-
tes fueron: a) artículos científicos revisados por pares que 
abordaran la nutrición en mujeres fisicoculturistas y sus 
afectaciones conductuales, b) publicados en los últimos 
10 años, c) en idiomas español o inglés, y d) con acceso 
a texto completo. Se excluyeron aquellos estudios que no 
cumplían con estándares metodológicos aceptables o que 
se centraban en poblaciones distintas a la de interés (Arro-
yo et al., 2008).

La búsqueda bibliográfica se realizó en bases de datos 
especializadas como Google Académico, Scielo, Dialnet, 
PubMed y Web of Science. Se utilizaron palabras clave 
como “nutrición”, “fisicoculturismo femenino”, “trastor-
nos conductuales”, “deportes de fuerza” y combinaciones 
de estas mediante operadores boleanos. para desarrollar el 
estudio documental los autores se apoyaron en el gestor 
bibliográfico Zotero y se aplicaron criterios de calidad me-
todológica para la selección final de referencias (Zotero, 
2024).

Análisis y Resultados

El examen de la bibliografía procedente de fuentes fide-
dignas como Google Scholar, SciELO y Dialnet. Redalyc 
y otras evidenció una vinculación significativa entre la nu-
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trición de fisicoculturistas femeninas y la manifestación de 
trastornos conductuales, a partir de diferentes investigacio-
nes existe una coincidencia; las deportistas se sometieron 
frecuentemente a dietas hipocalóricas extremas y ciclos 
drásticos de restricción de macronutrientes para reducir su 
porcentaje de grasa corporal, desencadenando deficiencias 
nutricionales, desequilibrios hormonales y alteraciones en 
la química cerebral que incrementaron el riesgo de padecer 
trastornos alimentarios y problemas de salud mental. 

Se observó una preocupante obsesión por controlar el 
peso y la imagen corporal, propicia para el desarrollo de 

anorexia, bulimia o trastorno por atracón, amenazando gra-
vemente su bienestar físico y mental. Las rigurosas rutinas 
de entrenamiento y nutrición aislaron socialmente a estas 
atletas, asociándose con depresión y ansiedad. Algunas re-
currieron indebidamente a sustancias y suplementos para 
optimizar rendimiento y estética, causando efectos adver-
sos como cambios de ánimo, irritabilidad e insomnio. Re-
sulta alarmante la presencia de dismorfia muscular, donde 
a pesar de su evidente musculatura, percibían su cuerpo 
como pequeño e insignificante, perpetuando prácticas nu-
tricionales y de entrenamiento cada vez más extremas.

Tabla 1
Estado del arte 
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En la presente investigación se han explorado las im-
plicaciones de la nutrición en mujeres fisicoculturistas y su 
relación con las alteraciones conductuales. Los hallazgos 
obtenidos demuestran una problemática compleja que me-
rece una atención especial por parte de profesionales de la 
salud, entrenadores y la comunidad científica.

En primer lugar, los resultados resaltan la necesidad 
de un enfoque equilibrado y saludable en la nutrición de 
las fisicoculturistas. Si bien la búsqueda de un físico mus-
culado y definido es inherente a esta disciplina, las dietas 
hipocalóricas extremas y los ciclos drásticos de restricción 
de macronutrientes pueden desencadenar una serie de con-
secuencias perjudiciales, tanto físicas como psicológicas 
(Martínez-Rodríguez & Baladia, 2019). Estos hallazgos 
enfatizan la importancia de contar con planes nutriciona-
les personalizados y supervisados por profesionales capa-
citados, que garanticen el aporte adecuado de nutrientes y 
eviten déficits que puedan comprometer el bienestar de las 
atletas.

Además, este estudio arroja luz sobre la relación entre 
la nutrición en el fisicoculturismo femenino y la aparición 
de trastornos conductuales, como la obsesión por el con-
trol del peso y la imagen corporal, el aislamiento social, 
los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de la 
conducta alimentaria (Gómez Candela, 2017).

Discusión

En la presente investigación, se han explorado las im-
plicaciones de la nutrición en mujeres fisicoculturistas y 
su relación con las alteraciones conductuales. Los hallaz-
gos obtenidos demuestran una problemática compleja que 
merece una atención especial por parte de profesionales de 
la salud, entrenadores y la comunidad científica. A conti-
nuación, se presenta contrastaciones entre investigaciones 
citadas en el estado del arte: 

Integración de la Teoría del Comportamiento Planifi-
cado: La teoría del comportamiento planificado de Ajzen 
(1991) y el metaanálisis de McDermott et al. (2015) se 
complementan al mostrar cómo las intenciones de com-
portamiento y la elección de alimentos pueden predecirse 
mediante actitudes, normas subjetivas y control conductual 
percibido. Sin embargo, McDermott et al. (2015) sugieren 
que esta teoría debe complementarse con otras variables 
para una comprensión más completa, lo que resalta la nece-
sidad de un enfoque multidimensional en la investigación 
de comportamientos alimentarios.

Prevención y Detección Temprana de Trastornos Ali-
mentarios: Alfonseca (2006) y Gómez Candela (2017) des-
tacan la importancia de la prevención y detección temprana 
de trastornos alimentarios en el ámbito deportivo. Mientras 
que Alfonseca (2006) se enfoca en los factores de riesgo y 
protección específicos, Gómez Candela (2017) proporcio-
na pautas prácticas para la evaluación y tratamiento nutri-

cional, subrayando la necesidad de un abordaje integral y 
personalizado.

Dismorfia Muscular y Trastornos Alimentarios: Castro 
et al. (2013) y Alfonseca (2006) abordan la relación entre 
dismorfia muscular y trastornos alimentarios. La correla-
ción positiva encontrada por Castro et al. (2013) sugiere 
que la dismorfia muscular es un factor de riesgo significati-
vo, lo que se alinea con los hallazgos de Alfonseca (2006) 
sobre la prevalencia de trastornos alimentarios en deportes 
de riesgo estético. Esto resalta la necesidad de interven-
ciones específicas para abordar la dismorfia muscular en el 
contexto deportivo.

Perspectiva Histórica y Filosófica del Fisicoculturismo: 
Rodríguez (2019) proporciona una perspectiva histórica y 
filosófica del fisicoculturismo, destacando sus raíces anti-
guas y su evolución hacia una práctica moderna que in-
corpora elementos estéticos y de búsqueda de perfección 
física. Esta perspectiva complementa los hallazgos de las 
otras investigaciones al contextualizar la importancia de la 
imagen corporal y los comportamientos alimentarios en el 
fisicoculturismo.

Teoría del Comportamiento Planificado vs. Preven-
ción de Trastornos Alimentarios: Mientras que la teoría del 
comportamiento planificado (Ajzen, 1991; McDermott et 
al., 2015) se centra en la predicción de intenciones y com-
portamientos, las investigaciones de Alfonseca (2006) y 
Gómez Candela (2017) se enfocan en la prevención y tra-
tamiento de trastornos alimentarios. Este contraste resalta 
la necesidad de integrar modelos teóricos con prácticas de 
intervención para abordar de manera efectiva los compor-
tamientos alimentarios en el deporte.

Dismorfia Muscular vs. Perspectiva Histórica del Fi-
sicoculturismo: La investigación de Castro et al. (2013) 
sobre dismorfia muscular y la perspectiva histórica de 
Rodríguez (2019) proporcionan un contraste interesante. 
Mientras que Castro et al. (2013) se enfocan en los riesgos 
actuales asociados con la dismorfia muscular, Rodríguez 
(2019) contextualiza estos riesgos dentro de una tradición 
histórica y filosófica más amplia. Este contraste subraya la 
importancia de considerar tanto los factores contemporá-
neos como los históricos en el estudio del fisicoculturismo

Abordaje Nutricional vs. Factores Psicosociales: Gó-
mez Candela (2017) y Alfonseca (2006) destacan la impor-
tancia de un abordaje nutricional adecuado y la prevención 
de trastornos alimentarios, mientras que Ajzen (1991) y 
McDermott et al. (2015) se enfocan en los factores psico-
sociales que influyen en los comportamientos alimentarios. 
Este contraste sugiere que un enfoque integral que combi-
ne intervenciones nutricionales y psicosociales es esencial 
para abordar los desafíos nutricionales y conductuales en el 
fisicoculturismo femenino.
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Conclusiones

Los resultados de esta investigación evidencian una 
relación sustancial entre los patrones nutricionales de las 
mujeres fisicoculturistas, los cambios hormonales que ex-
perimentan y la manifestación de problemas conductuales. 
Las dietas hipocalóricas extremas y los ciclos drásticos de 
restricción de macronutrientes, comúnmente adoptados por 
estas atletas en su búsqueda de un físico musculado y de-
finido, pueden desencadenar deficiencias nutricionales y 
desequilibrios hormonales significativos. Estos desequili-
brios, a su vez, pueden alterar la química cerebral y contri-
buir al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, 
obsesiones relacionadas con el control del peso y la imagen 
corporal, trastornos del estado de ánimo y otros problemas 
conductuales. Por lo tanto, existe una clara relación entre 
los patrones nutricionales extremos y los cambios hormo-
nales asociados, y la aparición de alteraciones conductuales 
en esta población.

Los hallazgos respaldan la premisa de que las prácticas 
nutricionales extremas, como las dietas hipocalóricas y los 
ciclos de restricción de macronutrientes, pueden desenca-
denar deficiencias nutricionales y desequilibrios hormona-
les que, a su vez, aumentan el riesgo de desarrollar tras-
tornos alimentarios, obsesiones relacionadas con el peso y 
la imagen corporal, trastornos del estado de ánimo y otros 
problemas conductuales. Por lo tanto, se ha establecido una 
clara asociación entre estos factores, lo que resalta la im-
portancia de adoptar un enfoque integral y equilibrado en la 
nutrición y el entrenamiento de las mujeres fisicoculturis-
tas, con el fin de salvaguardar su bienestar físico y mental.

Con todo lo consultado, es imperativo promover un 
equilibrio saludable en la nutrición, respaldado por planes 
personalizados y supervisados por profesionales capacita-
dos. Además, es fundamental implementar estrategias de 
prevención y detección temprana de los trastornos conduc-
tuales asociados, así como brindar un apoyo psicológico 
adecuado para salvaguardar la salud mental de las fisico-
culturistas.

Además, esta investigación abre nuevos interrogantes y 
líneas de investigación futuras. Por ejemplo, sería impor-
tante explorar las diferencias culturales y sociales que pue-
den influir en las percepciones y prácticas nutricionales de 
las fisicoculturistas. Asimismo, sería enriquecedor exami-
nar el papel que desempeñan los entrenadores, los jueces y 
la comunidad del fisicoculturismo en la promoción de una 
cultura más saludable y equilibrada.

Producto de esta investigación se han encontrado resul-
tados valiosos, es importante reconocer algunas limitacio-
nes. Debido a la naturaleza compleja del tema, aún exis-
ten áreas que requieren una investigación más profunda, 
como el impacto a largo plazo de las prácticas nutricionales 
extremas y el desarrollo de intervenciones efectivas para 
abordar los trastornos conductuales asociados al fisicocul-
turismo femenino.
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Resumen

El liderazgo de Volodymyr Zelenskyj durante el conflicto en Ucrania se ha caracterizado por un enfoque transfor-
macional y estratégico, siendo crucial para la resistencia ante la invasión rusa. El objetivo de este análisis es exami-
nar las competencias clave de Zelenskyj, destacando su capacidad para gestionar la narrativa del conflicto, mo-
vilizar a la población civil y las Fuerzas Armadas, y construir alianzas estratégicas con potencias occidentales. 
Para ello, se aplicaron métodos de análisis cualitativo de las estrategias empleadas por Zelenskyj, especialmente su 
habilidad para adaptar su liderazgo a las circunstancias cambiantes del conflicto, operando en niveles tanto tácti-
cos como estratégicos. Los resultados muestran que su estilo de liderazgo ha logrado mantener la cohesión social y 
la determinación nacional, superando los desafíos extremos de la guerra. Además, se observa cómo su liderazgo se 
alinea con el realismo clásico, priorizando la soberanía nacional y la seguridad del Estado ante la agresión externa. 
En conclusión, el liderazgo de Zelenskyj ejemplifica cómo un líder puede inspirar y movilizar a una nación en tiem-
pos de crisis, convirtiéndose en un referente de adaptabilidad y unidad frente a adversidades sin precedentes.

Palabras clave: Liderazgo, Volodymyr Zelenskyj, conflicto en Ucrania, liderazgo transformacional, realismo clásico, 
movilización social, alianzas estratégicas.

Códigos JEL: F51, H56, N44, D74

Abstract
Volodymyr Zelenskyj’s leadership during the conflict in Ukraine has been characterised by a transformational and strate-
gic approach, being crucial for resistance to the Russian invasion. The aim of this analysis is to examine Zelenskyj’s key 
competencies, highlighting his ability to manage the narrative of the conflict, mobilize the civilian population and the 
Armed Forces, and build strategic alliances with Western powers. To this end, qualitative analysis methods were applied 
to the strategies employed by Zelenskyj, especially his ability to adapt his leadership to the changing circumstances of the 
conflict, operating at both tactical and strategic levels. The results show that his leadership style has managed to maintain 
social cohesion and national determination, overcoming the extreme challenges of war. In addition, it is observed how 
his leadership is aligned with classical realism, prioritizing national sovereignty and state security in the face of external 
aggression. In conclusion, Zelenskyj’s leadership exemplifies how a leader can inspire and mobilize a nation in times of 
crisis, becoming a benchmark of adaptability and unity in the face of unprecedented adversity.

Palabras claves: Leadership, Volodymyr Zelenskyj, conflict in Ukraine, transformational leadership, classical realism, 
social mobilization, strategic alliances.
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Introducción

El liderazgo estratégico ha emergido como un compo-
nente esencial en la gestión de crisis a nivel global, 

donde la capacidad de los líderes para guiar a sus naciones 
a través de situaciones complejas es crucial para el éxito 
institucional. En este contexto, Volodymyr Zelenskyj, pres-
idente de Ucrania, se ha destacado como una figura central 
en el liderazgo global debido a su rol durante el conflicto 
con Rusia, iniciado en 2022. Su liderazgo ha sido objeto de 
análisis, tanto por su impacto interno en la política ucrani-
ana como por su influencia en la arena internacional, donde 
ha logrado consolidar un apoyo significativo de la comuni-
dad occidental.

Este trabajo tiene como propósito analizar el liderazgo 
estratégico de Zelenskyj desde varias perspectivas, incluy-
endo la identificación de los componentes fundamentales 
de su liderazgo y las competencias clave que ha demostrado 
en la gestión de una guerra que involucra no solo a Ucrania, 
sino también a potencias globales. El estudio examinará en 
qué corriente teórica se inscribe su liderazgo, los distin-
tos niveles en los que opera, y se presentarán ejemplos que 
ilustran las formas de liderazgo utilizadas en diferentes mo-
mentos del conflicto.

Para estructurar este análisis, el documento se dividirá 
en varias secciones. En primer lugar, se explorará el con-
texto histórico y político de Ucrania previo y durante el 
conflicto, seguido por un análisis de la teoría del liderazgo 
estratégico y cómo esta se aplica a Zelenskyj. Luego, se 
abordarán los componentes de su liderazgo a través de 
ejemplos prácticos de su gestión, y finalmente, se discutirá 
la relevancia y las implicaciones de este liderazgo para el 
futuro de Ucrania y la estabilidad geopolítica de la región.

Este análisis cobra relevancia en un momento crítico 
para Ucrania, ya que las decisiones y el liderazgo de Zel-
enskyj no solo afectan a su país, sino que también tienen 
un impacto significativo en el equilibrio de poder global. 
Comprender las dinámicas de su liderazgo nos permitirá 
obtener una perspectiva más profunda sobre el papel del 
liderazgo estratégico en la gestión de conflictos internacio-
nales contemporáneos.

El liderazgo estratégico en tiempos de crisis ha sido un 
tema ampliamente discutido en el ámbito académico, par-
ticularmente en el contexto de conflictos armados donde 
las decisiones rápidas y precisas son cruciales. Este análi-
sis del liderazgo de Volodymyr Zelenskyj, el presidente de 
Ucrania se centra en cómo ha manejado el conflicto con 
Rusia desde la invasión en febrero de 2022, abordando di-
versos aspectos de su liderazgo, desde su capacidad para 
movilizar a la población hasta su manejo de la guerra de in-
formación y el contexto internacional. A través de un análi-
sis exhaustivo de la literatura académica, se exploran difer-
entes perspectivas teóricas y estudios de caso que permiten 
entender las competencias que Zelenskyj ha demostrado a 
lo largo de la guerra.

Liderazgo Estratégico y Movilización Social

Uno de los aspectos más notables del liderazgo de Zel-
enskyj ha sido su capacidad para movilizar no solo a las 
fuerzas armadas ucranianas, sino también a la población 
civil en un esfuerzo conjunto por resistir la invasión rusa. 
Lange (2024) destaca que un factor clave del éxito ucra-
niano ha sido la participación masiva de la población en 
la defensa territorial, algo que ha sido posible gracias a la 
capacidad de liderazgo de Zelenskyj para unir a la sociedad 
en torno a un objetivo común (Lange, 2024). Este enfoque 
inclusivo ha permitido a Ucrania resistir una invasión por 
una potencia militar superior, demostrando la importancia 
de un liderazgo que logre cohesionar a la sociedad en tiem-
pos de crisis.

El liderazgo de Zelenskyj también se ha basado en el 
uso de tecnología moderna y datos en tiempo real para ges-
tionar la guerra, algo que Lange señala como un elemento 
clave en la estrategia de Ucrania. La guerra moderna, como 
indica el autor, no se trata únicamente de fuerza militar, 
sino también de la capacidad de procesar y utilizar infor-
mación de manera efectiva (Lange, 2024). Zelenskyj ha 
implementado estrategias de combate basadas en datos, lo 
que ha permitido a las fuerzas ucranianas ser más ágiles 
y efectivas en sus operaciones, demostrando así una clara 
comprensión del liderazgo estratégico adaptado a las cir-
cunstancias del siglo XXI.

Realismo Clásico y el Contexto Geopolítico

El liderazgo de Zelenskyj puede enmarcarse en el con-
texto del realismo clásico, una corriente teórica que enfati-
za la importancia de la soberanía, la seguridad nacional 
y la supervivencia del Estado en un sistema internacion-
al anárquico. Terhalle (2023) argumenta que, en tiempos 
de guerra, los líderes deben tomar decisiones basadas en 
la realidad política y militar, priorizando la defensa de la 
nación sobre otros intereses (Mearsheimer & Kissinger, 
2023). Zelenskyj ha adoptado este enfoque, al enfocarse 
en la defensa de la soberanía ucraniana y en la búsqueda 
de apoyo internacional, alineándose con una visión realista 
del conflicto.

El realismo clásico también proporciona una comp-
rensión de cómo los líderes manejan la incertidumbre y 
la complejidad inherente a la guerra. Terhalle resalta la 
necesidad de un marco estratégico claro para abordar las 
amenazas, algo que Zelenskyj ha logrado a través de una 
gestión efectiva de los recursos militares y diplomáticos 
de Ucrania (Udris et al., 2022). Su capacidad para formar 
alianzas internacionales y asegurar el apoyo militar y finan-
ciero de Occidente ha sido un factor decisivo en la resis-
tencia ucraniana, un testimonio de su liderazgo estratégico.
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La Debilidad Política Interna y el Liderazgo de Zel-
enskyj

Uno de los mayores desafíos que Zelenskyj ha enfren-
tado en su liderazgo es la fragmentación política interna 
de Ucrania, particularmente la división entre las regiones 
pro-occidentales y pro-rusas del país. Ishchenko (2023) 
analiza la debilidad política en estas áreas, especialmente 
en el contexto de los fallidos Acuerdos de Minsk, los cuales 
no lograron reconciliar estas divisiones internas (Ishchen-
ko, 2023). Zelenskyj, consciente de estas fracturas, ha teni-
do que equilibrar los intereses de ambos sectores mientras 
enfrenta la amenaza de una guerra de desgaste con Rusia.

El liderazgo de Zelenskyj en este sentido ha sido inclu-
sivo y flexible, intentando integrar a todas las facciones de 
la sociedad ucraniana bajo un proyecto común de defen-
sa nacional. A pesar de las dificultades, ha mantenido la 
estabilidad política dentro del país, un logro significativo 
considerando las tensiones internas y la presión externa. 
Ishchenko sugiere que la capacidad de Zelenskyj para ges-
tionar estas divisiones políticas y, al mismo tiempo, dirigir 
un esfuerzo de guerra exitoso, es una muestra de su habili-
dad como líder estratégico (Ishchenko, 2023).

La Guerra de Información y el Liderazgo Comuni-
cacional

En el mundo moderno, los líderes deben no solo ser 
efectivos en el campo de batalla, sino también en la are-
na de la información. Katchanovski (2023) subraya la 
importancia del manejo de la narrativa y la comunicación 
estratégica en el contexto de la guerra en Ucrania(Katch-
anovski, 2023). Zelenskyj ha demostrado ser un maestro 
en la guerra de información, utilizando plataformas como 
las redes sociales para transmitir mensajes poderosos que 
han resonado tanto a nivel nacional como internacional. Su 
capacidad para mantener una narrativa coherente y emotiva 
ha sido crucial para garantizar el apoyo de Occidente, algo 
que ha tenido un impacto directo en la obtención de ayuda 
militar y financiera.

El liderazgo comunicacional de Zelenskyj ha logrado 
movilizar no solo a los ciudadanos ucranianos, sino tam-
bién a la comunidad internacional. Su enfoque en la trans-
parencia y en humanizar el conflicto ha permitido que el 
mundo se identifique con la lucha de Ucrania, lo que ha 
llevado a una mayor presión diplomática sobre Rusia y un 
aumento en el apoyo a Ucrania. Este manejo efectivo de la 
guerra de información es una de las competencias clave de 
Zelenskyj como líder en tiempos de crisis.

Lecciones para el Liderazgo Estratégico Global

El liderazgo de Zelenskyj también ofrece lecciones vali-
osas para otros líderes y fuerzas militares en el escenario 
global. Riedel (2022) enfatiza que el respeto a los derechos 
humanos y la cohesión social son esenciales para mantener 

la estabilidad en tiempos de guerra (Riedel, 2022). Zelen-
skyj ha tenido que equilibrar la lucha por la supervivencia 
de Ucrania con el respeto a los derechos de las minorías y 
la inclusión de todos los sectores de la sociedad, algo que 
ha fortalecido su legitimidad como líder tanto dentro como 
fuera del país.

Por otro lado, Lange (2024) destaca que la experien-
cia de Ucrania en la defensa contra una invasión extranjera 
puede proporcionar lecciones importantes para los ejérci-
tos de la OTAN y otras naciones en términos de doctrina 
militar y estrategia (Lange, 2024). La descentralización de 
las operaciones militares, el uso innovador de la tecnología 
y la participación masiva de la sociedad civil en la defen-
sa son aspectos del liderazgo de Zelenskyj que pueden ser 
replicados en otros contextos. Zelenskyj ha demostrado 
que el liderazgo estratégico en tiempos de crisis no solo 
implica tomar decisiones difíciles, sino también adaptarse 
a las circunstancias cambiantes y utilizar todos los recursos 
disponibles de manera efectiva (Umland, 2019).

El conflicto en Ucrania ha puesto a prueba el liderazgo 
de Volodymyr Zelenskyj, quien ha demostrado una serie 
de habilidades estratégicas y comunicacionales que le han 
permitido guiar a su país durante una de las crisis más 
graves en su historia moderna. Este análisis se enfoca en su 
personalidad, los componentes de su liderazgo, las formas 
en que ejerce su liderazgo, los niveles en los que actúa, las 
teorías que sustentan su enfoque, y cómo ha logrado adap-
tarse a las circunstancias cambiantes del conflicto.

El liderazgo de Volodymyr Zelenskyj durante el con-
flicto en Ucrania ha sido objeto de análisis por su capacidad 
de adaptación y su habilidad para inspirar a una nación en 
momentos de extrema crisis. Desde el comienzo de la in-
vasión rusa, Zelenskyj se ha destacado por su capacidad de 
comunicación, utilizando su experiencia en los medios para 
conectar de manera efectiva tanto con el pueblo ucraniano 
como con la comunidad internacional. Como señala el doc-
umento de la Revista del Ejército de Tierra Español (2023), 
su famosa frase “Estamos todos aquí” y su negativa a aban-
donar Ucrania se convirtieron en símbolos de resistencia, 
diferenciándose notablemente de otros líderes que en situa-
ciones similares optaron por escapar (Defensa, 2023). 

Zelenskyj ha demostrado un liderazgo transformacional 
al unir a la población ucraniana bajo un propósito común: 
la defensa de la soberanía nacional. Este estilo de lider-
azgo no solo movilizó a las fuerzas armadas, sino también 
a la sociedad civil, quienes tomaron un rol activo en el es-
fuerzo de guerra. La transparencia con la que el presidente 
ha manejado la narrativa del conflicto ha sido clave para 
mantener la moral alta entre los ciudadanos, algo que ha 
contrastado con el liderazgo más centralizado y opaco de 
su adversario, Vladímir Putin. Mientras que el líder ruso ha 
optado por una estrategia de control absoluto sobre la infor-
mación, Zelenskyj ha utilizado la transparencia como una 
herramienta para fortalecer el apoyo tanto interno como ex-
terno (Defensa, 2023)..
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En cuanto a los niveles de liderazgo, Zelenskyj ha op-
erado en múltiples frentes. A nivel estratégico, su habilidad 
para construir alianzas internacionales ha sido fundamen-
tal para asegurar el flujo constante de ayuda militar y fi-
nanciera de Occidente. A nivel operativo, ha mostrado una 
gran capacidad para delegar y empoderar a sus comandan-
tes en el campo de batalla, lo que ha permitido a las fuer-
zas ucranianas adaptarse rápidamente a las circunstancias 
cambiantes del conflicto. Finalmente, su liderazgo táctico 
ha sido clave en la motivación de las tropas y en la creación 
de un frente unificado que resiste la agresión rusa con de-
terminación (Defensa, 2023).

Personalidad del Líder: Zelenskyj

Desde el inicio de su carrera política, Zelenskyj ha de-
stacado por su capacidad para conectar emocionalmente 
con la población. Como excomunicador y actor, su trasfon-
do le permitió desarrollar habilidades que han sido esencia-
les en su rol como líder. A pesar de su falta de experiencia 
política previa, su carácter carismático ha sido clave para 
inspirar a una nación en tiempos de crisis.

Según Härtel (2022), Zelenskyj ha proyectado una ima-
gen de cercanía con el pueblo ucraniano, que le ha permitido 
consolidarse como una figura de confianza, especialmente 
en un contexto donde la desconfianza hacia la clase política 
era significativa (Härtel, 2022). Esta capacidad para gener-
ar empatía y credibilidad ha sido un componente crucial de 
su liderazgo durante el conflicto con Rusia. La autenticidad 
con la que ha manejado los desafíos, junto con su determi-
nación y resiliencia, le han permitido elevar su figura de un 
líder político a un símbolo de resistencia global.

La transformación de Zelenskyj de un líder político in-
experto a un líder de guerra destacado es un reflejo de su 
personalidad adaptable y su capacidad para asumir grandes 
responsabilidades en momentos de crisis. Su habilidad para 
conectarse emocionalmente no solo con la población ucra-
niana, sino también con líderes globales, ha sido crucial 
para asegurar el apoyo internacional que Ucrania ha recibi-
do a lo largo de la guerra (Vázquez-Damaso & López-Men-
doza, 2024).

Corriente y Teoría del Líder: Zelenskyj

El liderazgo de Zelenskyj se enmarca principalmente 
dentro de la teoría del realismo clásico, la cual enfatiza 
la protección de la soberanía nacional y la supervivencia 
del Estado en un entorno internacional anárquico. Desde 
esta perspectiva, el líder asume la responsabilidad de sal-
vaguardar los intereses del Estado, priorizando su seguri-
dad y estabilidad. Maximilian Terhalle (2023) sugiere que 
Zelenskyj ha adoptado esta postura, enfocándose en la de-
fensa de Ucrania ante la invasión rusa y negándose a hacer 
concesiones que comprometan la integridad territorial del 
país. Sin embargo, también ha ejercido un liderazgo trans-
formacional, motivando a su pueblo para unirse en defensa 

de la soberanía nacional y movilizando tanto a las fuerzas 
armadas como a la sociedad civil.

El enfoque de Zelenskyj se enmarca principalmente 
dentro del realismo clásico, una teoría que se centra en 
la protección de la soberanía nacional y la supervivencia 
del Estado en un mundo anárquico. Maximilian Terhalle 
(2023) sostiene que Zelenskyj ha adoptado esta postura, 
priorizando la defensa de los intereses nacionales de Ucra-
nia sobre cualquier forma de concesión (Manohar Parrikar 
Institute for Defence Studies and Analyses, 2024). En este 
sentido, su liderazgo ha estado alineado con la necesidad de 
garantizar la seguridad del Estado ante la agresión extran-
jera, manteniendo la integridad territorial de Ucrania como 
una prioridad (Nacional, 2019).

Sin embargo, Zelenskyj también ha ejercido un lider-
azgo transformacional, inspirando y motivando a su pueblo 
para que se movilice en defensa de la soberanía nacional. 
Su habilidad para transformar el conflicto en un esfuerzo 
de resistencia colectiva ha sido crucial para la cohesión so-
cial y política de Ucrania. Su capacidad para generar una 
narrativa que resuene tanto en el ámbito interno como en 
el internacional ha sido fundamental para la resistencia del 
país frente a un ejército mucho más poderoso.

Ejercicio del Liderazgo de Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj ha ejercido varias formas de lid-
erazgo a lo largo del conflicto en Ucrania, adaptándose a 
las necesidades de la nación en cada momento. Un ejemplo 
claro de liderazgo transformacional es su capacidad para 
movilizar tanto a las fuerzas armadas como a la sociedad 
civil hacia un propósito común: la defensa de la soberanía 
nacional. En los primeros días de la invasión, Zelenskyj 
optó por un liderazgo inspirador, conectando emocional-
mente con la población a través de discursos como su fa-
mosa frase “Estoy aquí,” cuando decidió quedarse en Kiev 
en lugar de huir, lo que encendió un sentimiento de resis-
tencia en la sociedad ucraniana. Este gesto fue fundamental 
para fortalecer la moral y la unidad nacional.

Por otro lado, su liderazgo democrático se ha eviden-
ciado en la descentralización del mando militar. Al delegar 
decisiones tácticas importantes a los comandantes locales, 
ha permitido que las fuerzas armadas ucranianas actúen 
con mayor autonomía y flexibilidad en el campo de batalla. 
Esta descentralización ha sido clave para contrarrestar el 
poderío militar ruso, permitiendo una respuesta más rápida 
y eficaz en zonas críticas.

Un tercer ejemplo es su liderazgo situacional, en el que 
ha ajustado su estilo según las exigencias del conflicto. 
Cuando Rusia intensificó su ofensiva, Zelenskyj adoptó 
una postura más desafiante, con discursos directos y he-
roicos que alentaron a la resistencia. Sin embargo, en ne-
gociaciones internacionales, ha mostrado una faceta más 
diplomática y pragmática, obteniendo apoyo clave de po-
tencias occidentales como Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea. Este cambio entre la resistencia interna y la diplo-
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macia internacional ilustra su habilidad para adaptarse a las 
circunstancias del conflicto.

A continuación, se alinea las formas del ejercicio de lid-
erazgo en el marco del liderazgo:

1. Liderazgo Transformacional: Zelenskyj ha de-
sempeñado un papel transformador en la sociedad 
ucraniana, inspirando a la población a actuar más 
allá de sus intereses individuales en favor de un 
bien común. Desde el inicio del conflicto, ha uti-
lizado un liderazgo transformacional, movilizando 
no solo a las fuerzas armadas, sino también a la po-
blación civil para resistir la agresión rusa. Katch-
anovski (2023) señala que este tipo de liderazgo 
ha sido clave para fortalecer la identidad nacional 
ucraniana frente a la adversidad (Katchanovski, 
2023). Zelenskyj ha logrado transformar el miedo 
y la incertidumbre en acciones coordinadas para 
defender el territorio y la soberanía del país.

2. Liderazgo Democrático: Aunque Zelenskyj ha 
sido percibido como un líder fuerte, también ha 
demostrado una gran apertura para la toma de de-
cisiones compartida, fomentando la participación 
de sus comandantes y de la población en el proce-
so de toma de decisiones. Según Lange (2024), la 
descentralización del mando militar y la inclusión 
de la sociedad civil en la defensa de Ucrania son 
ejemplos claros de liderazgo democrático (Santos 
Barón, 2024). Esto ha permitido que la resistencia 
ucraniana sea más resiliente y flexible, capaz de 
adaptarse rápidamente a los desafíos impuestos por 
el ejército ruso.

3. Liderazgo Situacional: Zelenskyj también ha dem-
ostrado un liderazgo situacional, ajustando su estilo 
de liderazgo según lo demanden las circunstancias. 
En los momentos iniciales del conflicto, cuando las 
fuerzas rusas avanzaban rápidamente, Zelenskyj 
adoptó un tono desafiante y heroico, alentando a la 
población ucraniana a resistir y defendiendo la so-
beranía del país con fervor. Sin embargo, a medida 
que la guerra se ha prolongado, ha mostrado una 
faceta más pragmática, trabajando estrechamente 
con líderes internacionales para obtener ayuda es-
tratégica y adaptarse a las dinámicas del conflicto.

Niveles de Liderazgo de Zelenskyj

Zelenskyj ha operado en múltiples niveles de liderazgo, 
cada uno con características distintivas y desafíos únicos:

• Liderazgo Estratégico: En el nivel estratégico, 
Zelenskyj ha dirigido los esfuerzos internacio-
nales para asegurar el apoyo de las potencias oc-
cidentales. Ha articulado la posición de Ucrania 
de manera efectiva, posicionando el conflicto no 
solo como una invasión a Ucrania, sino como una 
amenaza a los principios democráticos y al orden 
global. Este liderazgo estratégico ha permitido que 

Ucrania obtenga importantes recursos y asistencia 
de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, 
lo que ha sido esencial para la supervivencia del 
país. Su capacidad para alinearse con los intereses 
estratégicos de Occidente ha sido un factor clave 
para mantener la resistencia prolongada del país.

• Liderazgo Operativo: A nivel operativo, Zelenskyj 
ha mostrado una habilidad para coordinar los es-
fuerzos de resistencia dentro de Ucrania. Como 
señala Lange (2024), la descentralización del man-
do militar ha permitido que las fuerzas ucranianas 
actúen con agilidad y precisión (Lange, 2024). Zel-
enskyj ha sido un líder operativo efectivo al dele-
gar responsabilidad a los comandantes en el campo 
y asegurarse de que las fuerzas armadas tengan la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a las condi-
ciones cambiantes del campo de batalla.

• Liderazgo Táctico: Aunque Zelenskyj no participa 
directamente en las operaciones tácticas, su influ-
encia es evidente en la forma en que los líderes mil-
itares de menor rango han sido empoderados para 
tomar decisiones clave en situaciones críticas. Su 
liderazgo ha creado un entorno en el que las deci-
siones tácticas pueden tomarse de manera rápida y 
efectiva, lo que ha resultado en varias victorias no-
tables para las fuerzas ucranianas, como la defensa 
de Kiev en las primeras semanas de la invasión. Su 
apoyo constante y la motivación que ha brindado 
a las tropas en el terreno han sido cruciales para 
mantener la moral alta y la efectividad militar.

Competencias del Líder Estratégico de Zelenskyj

Zelenskyj ha demostrado varias competencias esencia-
les en su rol como líder estratégico durante el conflicto en 
Ucrania. Una de las competencias más destacadas ha sido 
su capacidad de comunicación. Utilizando su experiencia 
previa como actor y comunicador, ha sabido manejar la 
narrativa del conflicto, tanto a nivel interno como interna-
cional, asegurando que la situación ucraniana se mantenga 
en la atención global. Su manejo de los medios, incluyendo 
su presencia constante en redes sociales y discursos en par-
lamentos extranjeros, ha sido crucial para obtener el apoyo 
internacional necesario para la resistencia ucraniana.

Otra competencia clave es su adaptabilidad. A pesar de 
no contar con una extensa experiencia política o militar an-
tes de asumir la presidencia, Zelenskyj ha mostrado una 
notable capacidad para adaptarse a las circunstancias cam-
biantes del conflicto. Esta adaptabilidad le ha permitido 
pasar de ser un líder político a un líder de guerra, tomando 
decisiones cruciales bajo presión y ajustando su estilo de 
liderazgo según las demandas de la situación.

Su resiliencia emocional también ha sido fundamental. 
A lo largo de la invasión rusa, Zelenskyj ha mantenido la 
calma bajo presión, proyectando una imagen de fortaleza 
y determinación que ha resonado tanto en su pueblo como 
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en la comunidad internacional. Esta fortaleza emocional ha 
sido clave para mantener la cohesión y la moral en Ucrania, 
incluso en los momentos más críticos del conflicto.

Por último, su capacidad para construir alianzas es-
tratégicas ha sido vital para asegurar los recursos y el apoyo 
necesarios para resistir a una potencia militar superior. Al 
posicionar a Ucrania como un baluarte de la democracia en 
Europa, Zelenskyj ha conseguido consolidar un respaldo 
internacional significativo, lo que ha permitido a su país 
continuar la lucha frente a la agresión rusa, a continuación, 
se presenta de manera específica:

• Visión y orientación estratégica
Zelenskyj ha mostrado una notable capacidad para vi-

sualizar claramente el futuro de su nación, estableciendo 
una visión estratégica que guía las acciones tanto en el 
ámbito interno como en el internacional. Esta competencia 
implica no solo definir objetivos a largo plazo, sino tam-
bién alinear los esfuerzos de toda la organización guber-
namental y militar hacia el logro de esa visión. Zelenskyj 
ha utilizado una narrativa convincente, que refuerza con-
stantemente a través de discursos y apariciones públicas, lo 
que ha logrado mantener a su pueblo unido en torno a un 
propósito común. A través de su liderazgo, ha involucrado 
activamente a los ucranianos en la defensa de su nación, 
fomentando la participación y el compromiso a niveles que 
superan las expectativas en tiempos de conflicto.

• Comunicación estratégica y empatía
Uno de los pilares fundamentales de Zelenskyj ha sido 

su habilidad para comunicar de manera efectiva y estratégi-
ca. Esta competencia no se limita a la simple transmisión de 
información, sino que involucra una comunicación adapta-
da a las diversas audiencias: su propio pueblo, la comuni-
dad internacional, y los líderes de otros países. A través de 
una narrativa clara y coherente, ha sido capaz de generar 
confianza y consolidar su autoridad como líder en tiempos 
de crisis. Además, su empatía ha sido un elemento clave de 
su estilo comunicacional. Ha logrado conectar emocional-
mente con la población ucraniana, demostrando un profun-
do entendimiento de sus emociones y sufrimientos, lo que 
ha fortalecido su legitimidad y liderazgo en momentos de 
gran incertidumbre.

• Liderazgo inspirador y transformacional
Otra de las competencias estratégicas esenciales que 

Zelenskyj ha desarrollado es su capacidad para ser un 
líder inspirador. En momentos de crisis, su habilidad para 
motivar, guiar y estimular a su pueblo ha sido clave para 
mantener la cohesión social y la moral elevada. Ha actu-
ado como un modelo a seguir, mostrando coherencia en-
tre sus palabras y sus acciones, lo cual es esencial para 
generar confianza y respeto entre sus seguidores. Su lid-
erazgo transformacional ha empoderado a sus ciudadanos, 
brindándoles responsabilidades y oportunidades para con-
tribuir al éxito colectivo de la resistencia ucraniana.

• Resiliencia emocional y adaptabilidad
La resiliencia emocional de Zelenskyj ha sido otro 

factor crucial para su éxito como líder estratégico. En-
frentando una invasión prolongada y múltiples desafíos, ha 
demostrado una capacidad notable para mantenerse firme 
bajo presión, superando dificultades tanto personales como 
profesionales. Su flexibilidad y adaptabilidad le han per-
mitido ajustar sus estrategias en respuesta a las dinámicas 
cambiantes del conflicto, lo que le ha permitido mantener 
una posición sólida frente a las adversidades. Esta resil-
iencia no solo le ha permitido seguir adelante, sino que ha 
servido como una fuente de inspiración para su nación, 
mostrando que es posible sobreponerse a las circunstancias 
más difíciles.

• Construcción de alianzas internacionales
Zelenskyj ha demostrado ser un maestro en la construc-

ción de alianzas internacionales, una competencia crítica 
en el liderazgo estratégico en tiempos de guerra. A través 
de su diplomacia efectiva y habilidades interpersonales, ha 
logrado movilizar un apoyo global sin precedentes hacia 
Ucrania. Su capacidad para persuadir y negociar con líderes 
mundiales ha sido esencial para asegurar el apoyo militar, 
económico y humanitario que su país necesita para resistir. 
Esto ha sido posible gracias a su habilidad para identificar 
oportunidades en el entorno internacional y aprovecharlas 
a favor de los intereses de su nación.

• Gestión de riesgos y toma de decisiones estratégicas
Otro aspecto fundamental del liderazgo estratégico de 

Zelenskyj es su capacidad para gestionar riesgos y tomar 
decisiones informadas bajo condiciones extremas. Ha dem-
ostrado una habilidad excepcional para evaluar de manera 
rápida y precisa las amenazas y oportunidades, priorizando 
acciones que le permitan mitigar los riesgos más signifi-
cativos para la seguridad de su país. Cada decisión toma-
da ha sido estratégicamente alineada con la visión a largo 
plazo de Ucrania, considerando siempre el impacto en la 
población y las relaciones internacionales.

Componentes del Liderazgo y la relación entre estos

El liderazgo de Zelenskyj se articula en varios compo-
nentes clave, que han sido fundamentales para la resisten-
cia ucraniana:

• Movilización social: Uno de los aspectos más im-
portantes del liderazgo de Zelenskyj ha sido su 
capacidad para movilizar a la población civil en 
apoyo al esfuerzo de guerra. Según Lange (2024), 
la participación activa de los ciudadanos ha sido 
uno de los pilares fundamentales del éxito de Ucra-
nia frente a la invasión rusa (Lange, 2024). Des-
de el inicio del conflicto, Zelenskyj ha unificado 
a las diferentes facciones políticas y sociales del 
país, fomentando un sentido de propósito común 
que ha transcendido las divisiones internas. Esta 
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movilización no solo ha sido militar, sino también 
política y psicológica, logrando que la resistencia 
a la invasión se convierta en un esfuerzo nacional 
integrado.

• Comunicación estratégica: Otro componente cen-
tral del liderazgo de Zelenskyj ha sido su habilidad 
para manejar la narrativa del conflicto a nivel glob-
al. Sabine Riedel (2022) señala que la capacidad de 
Zelenskyj para mantener la atención del mundo so-
bre la situación en Ucrania ha sido crucial para ga-
rantizar el apoyo militar y financiero de Occidente 
(Im, 2022). Sus frecuentes discursos a parlamen-
tos extranjeros y organizaciones internacionales 
han logrado que Ucrania mantenga una visibilidad 
constante en la agenda internacional. Además, Zel-
enskyj ha utilizado las redes sociales de manera 
efectiva para transmitir mensajes directos al públi-
co global, una estrategia clave en el siglo XXI para 
ganar la batalla de la información.

• Descentralización del mando militar: Como líder 
en tiempos de guerra, Zelenskyj ha optado por una 
estructura militar descentralizada, permitiendo a 
los comandantes locales tomar decisiones tácticas 
cruciales. Según Lange (2024), esta descentral-
ización ha permitido que las fuerzas armadas ucra-
nianas sean más ágiles y adaptativas en el campo 
de batalla (Nivievskyi & Neyter, 2024). Zelenskyj 
ha delegado la autoridad en sus comandantes, cre-
ando un sistema en el que las decisiones se pueden 
tomar rápidamente en el lugar de los hechos, lo que 
ha sido fundamental para contrarrestar las fuerzas 
rusas, mucho más numerosas y mejor equipadas.

• Alianzas estratégicas y diplomacia internacional: 
Zelenskyj ha sido un maestro en la construcción de 
alianzas estratégicas. Desde el inicio del conflicto, 
ha buscado activamente apoyo de la comunidad in-
ternacional, fortaleciendo los lazos con potencias 
como Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión 
Europea. Este enfoque ha resultado en la entrega 
de importantes paquetes de ayuda militar y human-
itaria, lo que ha permitido a Ucrania mantener su 
capacidad de resistencia frente a una potencia mil-
itar mucho mayor.

Metodología 

Esta investigación adopta una metodología cualitativa 
para estudiar el liderazgo de Volodymyr Zelenskyj en el 
contexto del conflicto en Ucrania. Se centra en un análisis 
de caso detallado que examina de forma integral las estrate-
gias y habilidades de liderazgo que Zelenskyj ha empleado 
durante la invasión rusa. El objetivo es identificar y cla-
sificar los elementos clave de su estilo de liderazgo y su 
impacto en la cohesión social y la resistencia de su país.

Recopilación de Datos

Para desarrollar el estudio, se recopilaron datos secund-
arios de diversas fuentes, incluyendo:

• Discursos oficiales de Zelenskyj: tanto en Ucrania 
como en escenarios internacionales. Estos discur-
sos han sido analizados para entender su capacidad 
comunicativa y cómo construye una narrativa de 
resistencia.

• Documentos académicos y estudios sobre lider-
azgo en crisis: estos proporcionan el marco teórico, 
abordando conceptos como el liderazgo transfor-
macional y el realismo clásico, y ayudan a interpre-
tar el caso de Zelenskyj en un contexto de conflicto.

• Artículos de noticias y reportes de medios: que of-
recen detalles sobre las decisiones estratégicas de 
Zelenskyj y sus efectos tanto en la población ucra-
niana como en la comunidad global.

• Informes de organismos internacionales: como la 
OTAN y la Unión Europea, que documentan el 
apoyo internacional hacia Ucrania, mucho del cual 
se debe a las gestiones diplomáticas de Zelenskyj.

 

Resultados 

El tipo de liderazgo exhibido por Volodymyr Zelensky 
en esta hora de necesidad es una combinación poco común 
de adaptabilidad a las circunstancias y tratamiento es-
tratégico; florece en varios aspectos importantes clave para 
hacer que Ucrania sea resiliente frente a poderes militares 
superiores. Una clasificación de estos aspectos en sus com-
petencias de liderazgo, aplicada aquí, tiene que ver con su 
capacidad para construir cohesión social y movilizar apoyo 
internacional.

Movilización y cohesión sociales 

Zelensky ha demostrado una capacidad transformadora 
al inspirar y movilizar, en igual medida, tanto a las fuerzas 
armadas como a la población civil en defensa de la sober-
anía de Ucrania. Desde los primeros días de la invasión, ha 
seguido una política inclusiva que unió a la población hacia 
un propósito común y, en el proceso, permitió que muchos 
ciudadanos participaran en la defensa territorial. El resul-
tado fue importante y vital porque, a través del proceso, el 
conflicto se convirtió en un esfuerzo nacional con la partic-
ipación tanto de civiles como de militares en la resistencia.

Construcción de alianzas estratégicas y apoyo inter-
nacional 

Uno de los mayores éxitos de Zelensky ha sido la mo-
vilización del apoyo de las potencias occidentales medi-
ante estrategias de comunicación efectivas y la articulación 
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precisa de la posición ucraniana en foros internacionales. 
Su capacidad para mantener este conflicto en la agenda in-
ternacional, así como para defender la posición de Ucrania 
como bastión de la democracia, le permitió ganar recursos 
y apoyo militar, que se están utilizando en la actual resis-
tencia en curso. La historia se cuenta en los numerosos dis-
cursos que Zelensky ha dado ante parlamentos extranjeros 
y organizaciones internacionales, manteniendo a Ucrania 
en la política mundial al más alto nivel.

Gestión de la narrativa y liderazgo comunicativo 

Logró aplicar su experiencia en comunicación para 
establecer una narrativa de fortaleza y resiliencia, no solo 
dentro del país sino en la comunidad global. Su frase, “To-
dos estamos aquí,” en los primeros días de la invasión, se 
convirtió en un llamado a la resistencia, diferenciándolo de 
otros líderes en tales situaciones. Este control sobre la nar-
rativa ha sido crucial para asegurar el apoyo popular, tanto 
interno como de naciones aliadas, junto con una imagen 
emocional que resuena en todo el mundo.

Además, ha descentralizado su mando militarmente, 
permitiendo que decisiones tácticas clave sean tomadas por 
comandantes locales.

La descentralización ha hecho que las fuerzas armadas 
ucranianas sean ágiles y flexibles, dos características muy 
importantes al enfrentar a un ejército significativamente 
mayor y mejor equipado. Zelensky otorgó poder a los co-
mandantes y estableció un sistema de mando flexible que 
permitió una respuesta rápida y efectiva en las áreas de 
conflicto más críticas.

Resiliencia emocional y adaptabilidad: Con una in-
vasión prolongada y condiciones de presión extrema, 
Zelensky ha mostrado una resiliencia emocional extraor-
dinaria, manteniendo una imagen de fortaleza que inspira 
no solo a sus compatriotas, sino también a los aliados in-
ternacionales. Esta resiliencia le ha permitido adaptarse a 
las demandas cambiantes de esta guerra y tomar decisiones 
vitales bajo presión, lo que ha contribuido a mantener la co-
herencia y la moral del país en los momentos más difíciles 
en Ucrania.

Realismo clásico y soberanía nacional: El tipo de lid-
erazgo ofrecido por Zelensky se clasifica bajo el realismo 
clásico, en el cual los temas de soberanía nacional e integ-
ridad territorial deben considerarse siempre como prioritar-
ios frente a cualquier forma de agresión externa.

La consistencia en la búsqueda de la seguridad y esta-
bilidad del Estado se refleja en la negativa a hacer conce-
siones territoriales y en el enfoque en la protección de los 
intereses nacionales ucranianos. Es esta adhesión a la forma 
de realismo clásico lo que ha permitido que la posición de 
Ucrania se mantenga dentro de la comunidad internacional 
y ha justificado el apoyo proveniente de potencias aliadas.

Los resultados de liderazgo en conflicto de Zelensky 
han demostrado que su enfoque transformador ha sido 
dominante para enfrentar la invasión. Por lo tanto, su ca-

pacidad para movilizar a la sociedad ucraniana, presentar 
una historia convincente al mundo y asegurar el respaldo 
de las potencias occidentales ha sido una condición previa 
para la supervivencia misma de Ucrania. A lo largo de todo 
esto, fue capaz de demostrar flexibilidad y una capacidad 
para actuar en diferentes niveles de liderazgo: estratégico, 
operativo y táctico. En el análisis final, Zelensky es un líder 
en tiempos de crisis, un símbolo internacional; puede guiar 
a su país hacia la unidad y hacia una mejor posición frente 
a una amenaza existencial. 

 

Discusión 

El liderazgo de Volodymyr Zelenskyj se ha convertido 
en un ejemplo destacado de liderazgo transformacional en 
tiempos de crisis. Desde el inicio del conflicto con Rusia, 
Zelenskyj ha demostrado una gran habilidad para inspirar 
a los ucranianos y movilizar tanto a las fuerzas armadas 
como a los civiles en defensa del país. La cohesión que 
ha logrado entre distintos sectores sociales ha sido clave 
para mantener la resistencia frente a una invasión militar 
superior. Su capacidad para unir a la nación, incluso con 
tensiones internas previas, es uno de los factores más im-
portantes en el éxito defensivo de Ucrania.

Otro aspecto fundamental de su liderazgo ha sido su 
enfoque estratégico en la comunicación. Zelenskyj ha 
aprovechado su experiencia como actor y comunicador 
para proyectar una imagen de liderazgo fuerte y resiliente, 
tanto a nivel nacional como internacional. Su famosa frase 
“Estamos todos aquí” se volvió un símbolo de resistencia, 
marcando una diferencia con otros líderes que en situa-
ciones similares optaron por huir. Este manejo eficaz de la 
narrativa del conflicto le ha permitido mantener el apoyo 
popular y atraer la atención internacional de manera con-
stante, lo cual ha sido crucial para asegurar el respaldo mil-
itar y financiero de potencias occidentales.

El impacto del liderazgo de Zelenskyj se percibe en 
varios niveles. A nivel interno, su liderazgo transformacio-
nal ha sido decisivo para mantener alta la moral entre los 
ciudadanos y las fuerzas armadas, lo que ha permitido a 
Ucrania resistir ante un ejército ruso mejor equipado. La 
movilización social que ha promovido es un componente 
central de la estrategia defensiva, logrando que gran parte 
de la población civil participe activamente en la resistencia.

A nivel internacional, Zelenskyj ha fortalecido las 
alianzas estratégicas de Ucrania con potencias como Esta-
dos Unidos, la Unión Europea y otros países de la OTAN. 
Esto se ha traducido en un apoyo significativo en términos 
de recursos militares, financieros y diplomáticos. Además, 
su habilidad para manejar la “guerra de la información” 
ha creado una narrativa que posiciona a Ucrania como un 
símbolo global en defensa de la democracia, facilitando la 
continuidad del respaldo internacional en un conflicto que 
se ha extendido en el tiempo.



43

Vol. 2 - No. 3 (primer cuatrimestre) - 2025

Conclusiones 

El liderazgo de Volodymyr Zelenskyj durante el con-
flicto con Rusia es un claro ejemplo de cómo un líder puede 
enfrentar y superar desafíos extremos usando estrategias 
efectivas de comunicación, movilización social y alianzas 
internacionales. A lo largo del análisis se identificaron vari-
os factores clave que sustentan su liderazgo y las formas 
en que ha sabido adaptarse a diferentes niveles de respons-
abilidad.

Uno de los pilares de su éxito ha sido su capacidad para 
movilizar a la sociedad ucraniana. Zelenskyj ha logrado 
unir a los ciudadanos y a las fuerzas armadas en torno a un 
propósito común: la defensa de la soberanía nacional. Este 
estilo de liderazgo inclusivo, que involucra tanto a civiles 
como a militares, ha permitido a Ucrania resistir firme-
mente ante una invasión militar mucho más poderosa. La 
cohesión social lograda bajo su liderazgo ha sido esencial 
para la defensa del territorio ucraniano.

Otro aspecto crucial ha sido su habilidad para manejar 
la narrativa del conflicto. Zelenskyj ha utilizado redes so-
ciales y foros internacionales para captar la atención global 
y asegurar el respaldo de Occidente. Su comunicación es-
tratégica ha sido fundamental para garantizar que Ucrania 
recibiera el apoyo necesario en términos de ayuda militar 
y financiera, prolongando así su capacidad de resistencia.

Además, Zelenskyj ha demostrado una gran adaptabi-
lidad en su estilo de liderazgo, alternando entre enfoques 
transformacionales, democráticos y situacionales según las 
necesidades del momento. Su liderazgo transformacional 
inspiró a la población a resistir; su enfoque democrático 
permitió una toma de decisiones descentralizada, dando 
poder a los comandantes locales para actuar con rapidez en 
el campo de batalla. Esta flexibilidad ha sido crucial para 
contrarrestar la ofensiva rusa y sostener la defensa de Ucra-
nia.

En el ámbito de la estrategia, Zelenskyj ha operado bajo 
los principios del realismo clásico, priorizando la seguridad 
nacional y la integridad territorial. En tiempos de guerra, 
su enfoque ha sido asegurar la supervivencia del Estado 
sin hacer concesiones territoriales, manteniendo a Ucrania 
como un país soberano. Además, su liderazgo transforma-
cional ha mantenido alta la moral de la población y de las 
fuerzas armadas en momentos críticos.

La habilidad de Zelenskyj para construir alianzas es-
tratégicas con potencias occidentales ha sido fundamental 
para sostener la defensa de Ucrania. Su liderazgo ha ase-
gurado el apoyo continuo de la OTAN, la Unión Europea 
y Estados Unidos, proporcionando los recursos necesari-
os para resistir una invasión prolongada. Esto no solo ha 
impactado en la resistencia ucraniana, sino también en el 
equilibrio de poder en la región y en el escenario global.

Zelenskyj ha consolidado un liderazgo transformacio-
nal que ha unido a la población en torno a la defensa de 
la soberanía nacional. Tanto las fuerzas armadas como la 
sociedad civil han asumido un papel activo en el conflicto, 

logrando una cohesión social y una firmeza de resistencia 
frente a un enemigo más poderoso.

El análisis revela que la capacidad de Zelenskyj para 
adaptar su liderazgo a las circunstancias cambiantes ha sido 
clave para su éxito. Desde un enfoque transformacional, ha 
inspirado y movilizado a la población; su estilo democráti-
co ha permitido decisiones rápidas y descentralizadas en 
el campo de batalla. La comunicación ha sido otra herra-
mienta crucial, ya que su manejo de la narrativa ha logra-
do captar el apoyo internacional que Ucrania necesita para 
mantener su resistencia.

En resumen, el éxito de Zelenskyj radica en su habil-
idad para combinar diferentes estilos de liderazgo según 
lo requiera la situación. Esto ha dado resultados tangibles: 
una fuerte unidad nacional, apoyo internacional continuo y 
la capacidad de resistir militarmente frente a un adversar-
io superior. A nivel global, sus esfuerzos diplomáticos han 
tenido un impacto directo en la llegada de ayuda militar y 
financiera, elementos esenciales para sostener la resistencia 
ucraniana.
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Resumen

El presente artículo analizará e indagará acerca de la integración de la inteligencia artificial en el campo de la educa-
ción superior y su impacto en la gestión administrativa para los docentes, partiendo de la premisa de que la inteligencia 
artificial podría permitir centrar el tiempo y esfuerzo en actividades pedagógicas significativas. A su vez, se utilizó un 
enfoque metodológico mixto a través de encuestas a 70 docentes, además de aplicar entrevistas semiestructuradas a los 
coordinadores de carrera en el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. El análisis se centró en indagar acerca de 
las percepciones sobre el uso de inteligencia artificial y el impacto que esta tiene en la reducción de carga administrativa. 
En cuanto a los resultados, estos evidencian que un 100% de los docentes que utilizan herramientas de la IA consiguen 
una disminución significativa con relación al tiempo que normalmente dedican a desarrollar tareas administrativas, per-
mitiendo mayor descarga laboral, lo que les permite enfocar su trabajo hacia el desarrollo de estrategias de enseñanza 
innovadoras que respondan a las necesidades del Ecuador. De tal manera, el siguiente artículo subraya la importancia de 
la integración de las tecnologías en el campo educativo a nivel administrativo, y además resalta la necesidad de políticas 
y prácticas institucionales que promuevan formación y capacitación, la misma que asegure la implementación efectiva 
de la IA. Con esto, se comprende que el campo educativo como institución enfrenta retos a través de los cuales se res-
ponda a modelos eficientes y centrados en el aprendizaje, los mismos que beneficien a docentes, estudiantes y sociedad.

Palabras claves: Inteligencia Artificial, Carga Administrativa, Educación Superior, Innovación Educativa, Automatiza-
ción, Eficiencia Administrativa, Tecnología Educativa.

Abstract

This article will analyze and investigate the integration of artificial intelligence in the field of higher education and its im-
pact on administrative management for teachers, based on the premise that artificial intelligence could allow to focus time 
and effort on meaningful pedagogical activities. At the same time, a mixed methodological approach was used through 
surveys of 70 teachers, in addition to applying semi-structured interviews to the career coordinators at the Pichincha Uni-
versity Technological Institute. The analysis focused on inquiring about perceptions about the use of artificial intelligence 
and the impact it has on reducing administrative burden. As for the results, they show that 100% of teachers who use AI 
tools achieve a significant decrease in relation to the time they normally spend developing administrative tasks, allowing 
greater workload which allows them to focus their work on the development of innovative teaching strategies that respond 
to the needs of Ecuador. In this way, the following article underscores the importance of the integration of technologies 
in the educational field at the administrative level, and also highlights the need for institutional policies and practices that 
promote education and training, which ensures the effective implementation of AI. With this, it is understood that the 
educational field as an institution faces challenges through which to respond to efficient and learning-centered models, 
which benefit teachers, students, and society.

Keywords: AArtificial Intelligence, administrative burden, higher education, educational innovation, automation, admi-
nistrative efficiency, educational technology.
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Introducción

Es importante empezar por mencionar que una de las 
problemáticas que sobresalen al pensar en docencia 

es la sobrecarga administrativa, y es que esto ha sido una 
constante que padecen los educandos, pues lejos de trans-
formarse, hoy por hoy se visibilizan consecuencias inme-
diatas que versan en torno a la calidad en la enseñanza, así 
como en el bienestar profesional y mental de los docen-
tes. Dentro de este contexto globalizado del que nos habla 
García Canclini en el texto de La globalización imaginada 
(1999), esta problemática visibiliza un modelo educativo 
que, si bien es cierto busca responder a nuevos retos en 
base a la gestión, planificación y evaluación, no se ha dis-
cutido suficientemente acerca del impacto negativo que es-
tas actividades administrativas representan frente a la labor 
docente. Según Benavides y Ruiz (2022), las tareas admi-
nistrativas ─necesarias y fundamentales─ exigen tiempo y 
recursos humanos inestimables que podrían utilizarse en 
actividades pedagógicas, promoviendo así el aprendizaje 
significativo y junto a esto el desarrollo de modelos educa-
tivos que revolucionen la educación.

El docente se acostumbró a vivir con el tiempo limita-
do y además se le exige investigar, en esta realidad difícil-
mente se puede trabajar en los problemas reales del sistema 
educativo en el país. Sin embargo, hoy por hoy, la aparición 
de la inteligencia artificial (IA) resulta ser una herramienta 
estratégica para mitigar esta problemática. Partimos de la 
premisa de comprender que la IA no es un instrumento que 
inutiliza al ser humano, sino más bien es la herramienta 
que acompaña al docente y que bien utilizada podría figurar 
como la solución para automatizar tareas rutinarias y con 
esto se gestionaría de mejor manera el tiempo, lo que signi-
fica que las/los docentes puedan redirigir sus esfuerzos en 
áreas con impacto hacia lo educativo. No obstante, no se 
puede dejar de ser crítico frente a los retos éticos, así como 
los desafíos al que nos enfrentamos como humanidad y por 
esto es menester que los educandos tengan mayor libertad 
para analizar la educación desde los enfoques, desde las 
metodologías y las didácticas de enseñanza. 

Según el informe de la OCDE (2020), se destaca que los 
docentes en promedio dedican el 50% de su carga horaria 
en tareas que son administrativas, las mismas que no están 
relacionadas de manera directa con la enseñanza. Esto re-
duce el tiempo útil para las actividades que responden a lo 
pedagógico, sin mencionar que crea un ambiente laboral 
caracterizado por los altos niveles de estrés, provocando 
desmotivación, esto sin duda impacta en el adecuado des-
empeño de su rol, lo que, sin duda afecta al desempeño 
laboral, limitando la capacidad de innovación, de análisis 
y creación de propuestas. En algunos países desarrollados 
como Australia, muestran que el uso de tecnologías basa-
das en IA ha sido fundamental para apoyar las labores ad-
ministrativas del docente, permitiendo una gestión y plani-
ficación docente exitosa, ya que, se muestra que se reduce 

y efectiviza las tareas administrativas, mejorando a la par 
la calidad de la enseñanza y la satisfacción laboral de los 
docentes.

Por otro lado, resulta fundamental aclarar que la imple-
mentación de estas tecnologías ocurre de manera desigual 
y a nivel del mundo esto muestra una clara brecha, de tal 
manera que, en los países denominados en vías de desa-
rrollo este acceso a la tecnología resulta limitado, a nivel 
de infraestructura, así como en programas de capacitación 
y formación, frente a lo cual la adopción de inteligencia 
artificial tiene barreras significativas. La UNESCO (2021) 
señala que la desigualdad tecnológica no solo vincula las 
fisuras en la calidad educativa, sino también crea limitacio-
nes en las posibilidades de innovación pedagógica y admi-
nistrativa.

Hablar de Latinoamérica y particularmente de Ecuador, 
nos empuja a comprender y dimensionar los desafíos rela-
cionados a la carga administrativa para los/las docentes. Y 
es que, las instituciones educativas, frente al contexto so-
cioeconómico, así como políticas educativas fragmentadas, 
sumado a esto una ineficiente infraestructura tecnológica, 
detonan en elementos que incrementan la problemática. De 
tal manera, la UNESCO (2022) en su informe señala que, si 
bien es cierto se han realizado aportes y esfuerzos significa-
tivos orientados a digitalizar la gestión educativa, estos no 
van acompañados con estrategias que partan de un enfoque 
integral y que a la vez incluya la capacitación de los/las 
docentes, así como políticas que permitan la inclusión de 
tecnología.

Resulta difícil negar que la inteligencia artificial figura 
como una herramienta de solución transformadora para la 
gestión administrativa en referencia al ámbito educativo, la 
misma que garantiza el tiempo de los procesos de calidad, 
de tal manera, que podemos nombrar herramientas diversas 
como: Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) Inteli-
gentes, Chatbots y Asistentes Virtuales, los algoritmos de 
análisis de datos, Análisis Predictivo y Learning Analytics, 
Herramientas de Evaluación Automatizada; todos y cada 
uno de estos bien utilizados  permiten reducir significativa-
mente el tiempo del docente dedicado a tareas monótonas, 
entendidas como por ejemplo, planificaciones académicas, 
evaluaciones, generación de reportes, entre otros (Vera et 
al., 2023).

Ecuador es un país que indudablemente se encuentra 
en la fase primera de implementación de las IA y, sin em-
bargo, aun así algunas investigaciones realizadas muestran 
el impacto que estas reflejan. Mercader (2019) afirma que 
a través del uso de la inteligencia artificial es posible re-
ducir las tareas administrativas hasta en un 40%, esto nos 
muestra que es posible empezar a ver nuevas formas de 
trabajo, nuevas formas de organización, quizá lo difícil de 
la temática recae en el hecho de que para caminar hacia 
estos cambios se requiere forjar una nueva cultura de traba-
jo, descartando visiones de que un docente ocupa 2 horas 
tan solo para una planificación, sin que esta resulte dinámi-
ca, interactiva y que permita a los estudiantes el poner en 
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práctica lo aprendido, de tal manera que se libere espacio 
administrativo docente, aprovechando esto para la innova-
ción pedagógica, para la reflexión y transformación de la 
misma.

Por otro lado, y frente a la entrada impactante de la IA 
en las sociedades del mundo, cada vez el ser humano va 
comprendiendo el cambio social que implica y con esto sur-
gen resistencias hacia los mismos, y esta resistencia va más 
allá del simple análisis de que los profesores con mayor 
antigüedad sean los que se resisten al uso de las tecnolo-
gías, sin embargo se considera que el escaso conocimiento 
sí es un factor para que exista resistencia para el uso de las 
IA, y esto es aplicado a los docentes de las distintas edades, 
indistintamente de su experiencia. Como tal, es importante 
señalar que esta resistencia por sobre todo está marcada por 
la escasa formación y capacitación en el uso de la IA (Ayu-
so & Gutiérrez, 2021). Del mismo modo, o sumado a esto, 
la carencia de un marco normativo que regule el uso de la 
IA desde la ética torna difícil la implementación oficial de 
esta tecnología en Ecuador. 

Del mismo modo, cuando hablamos del sistema educa-
tivo superior en Ecuador, este muestra la misma realidad 
arraigada en la carga administrativa de los/las docentes, re-
flejando así la escasa capacidad de innovación y cambio en 
el desarrollo pedagógico. Siempre se ha discutido el hecho 
de que todo proceso burocrático genera pérdidas econó-
micas y de capacidades profesionales, y más aún cuando 
hablamos de burocratización en el ámbito académico y ad-
ministrativo, ya que esto como tal implica la sobrecarga de 
trabajo y esto inmediatamente afecta al nivel de producti-
vidad, creando una suerte de espiral que normaliza unas 
prácticas y que a la larga afectará el bienestar del cuerpo 
docente, así como el crecimiento de la academia (Cruz, 
López & Torres, 2023).

Mucho se ha dicho de la pandemia de Covid 19, sin 
embargo, es innegable que este suceso vivido por la huma-
nidad haya significado un momento histórico que aceleró 
cambios a nivel del mundo, y en Ecuador no fue diferente, 
sin duda una de las grandes transformaciones lo vivió la 
educación, pues en respuesta a la crisis sanitaria, las institu-
ciones educativas se vieron forzadas a utilizar e implemen-
tar mecanismos de encuentro entre estudiantes y docentes. 
Qué mejor herramienta que a través de la tecnología como 
Zoom, Microsoft Teams, que como plataformas permitían 
la interacción estudiante-docente y fue esta acelerada di-
gitalización que abrió el camino para que la educación se 
empiece a pensar en adoptar nuevas modalidades educati-
vas en línea o a distancia y la tendencia hacia estas moda-
lidades cada vez es mayor, si hasta hace 5 años en Ecua-
dor la UTPL era la pionera en el campo de la educación 
a distancia ahora existen muchas instituciones que ofertan 
educación en línea marcando un hito en la historia del país. 

Si bien es cierto los hogares ecuatorianos cada vez im-
pulsan e incluyen el uso de la tecnología, es fundamental 
que las instituciones educativas, y sobre todo las de tercer 
nivel, adopten estratégicamente a la tecnología de tal ma-

nera que podamos invertir en infraestructura tecnológica, 
así como demanda de procesos de capacitación y forma-
ción al 100% para los/las docentes. 

Es posible que, a través de la entrada de la inteligencia 
artificial en Ecuador, esta nos permita como docentes desa-
rrollar una mayor capacidad de reflexión a través de la cual 
se pueda plantear un nuevo modelo educativo en el país. 
Como ya se ha señalado anteriormente las IA llegaron para 
quedarse, por lo que es fundamental que aprovechemos las 
herramientas que nos ofrecen a favor de la automatización 
de tareas administrativas, liberando a los/las docentes e 
impulsándolos para potencializar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 

A través de este artículo es importante resaltar la nece-
sidad imperante de un cambio de visión encaminado a en-
tender los procesos educativos como una integralidad que 
comprende a los educandos, pero también a los educadores 
como el centro para el éxito del trabajo que necesita de la 
inteligencia artificial. Para ello debemos partir desde ahora 
hacia la innovación tecnológica que garantice la equidad 
en el acceso a estas herramientas. Es importante atreverse a 
soñar y es mucho más válido trabajar por un sistema educa-
tivo ecuatoriano que permita el ingreso de las IA, validán-
dola desde prácticas éticas y estratégicas.

Material y métodos

Para el adecuado desarrollo investigativo, se aplicó el 
enfoque mixto a través del cual se incluyó técnicas cua-
li-cuantitativas, de tal manera que se alcance un análisis 
profundo de la problemática señalada. Por lo que a con-
tinuación se muestran los datos estadísticos, así como las 
narrativas cualitativas que complementarán la información 
y permitirán un análisis más escueto, para acercarnos a una 
interpretación más acertada.

Es importante señalar que en el proceso de investiga-
ción se incluyó a 70 docentes, quienes trabajan en el Ins-
tituto Pichincha en las diferentes modalidades de estudio. 
Actualmente, este instituto oferta programas educativos en 
modalidad en línea, a distancia y semipresencial.

Además, se incluyen entrevistas realizadas a tres coor-
dinadores de las carreras de Administración, Gestión de 
Talento Humano, y Seguridad y Prevención de Riesgos 
Laborales, el objetivo siempre estuvo enmarcado en la 
necesidad de levantar información desde las perspectivas 
cualitativas que complementen los datos cuantitativos.

Se utilizó el muestreo por conveniencia, en el que se 
integró a docentes del Instituto y a los coordinadores quie-
nes aportaron información y reflexiones importantes para 
el análisis. Del mismo modo, cada uno de los participantes 
fue informado acerca de los objetivos del estudio. 

En cuanto al levantamiento de información y recolec-
ción de datos, esta se realizó mediante:  

1. Encuestas en línea:  Para esto se trabajó en la pla-
taforma Forms, estructurada en base a 20 preguntas distri-
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buidas en tres secciones:
• Caracterización sociodemográfica de los docentes.
• Percepción del uso de herramientas de inteligencia 

artificial para la automatización de tareas adminis-
trativas.

• Impacto percibido en la reducción de la carga ad-
ministrativa.

2. Entrevistas semiestructuradas: estas se dirigieron 
a los coordinadores de carrera. El cuestionario para la en-
trevista integró 10 preguntas abiertas que buscaban indagar 
acerca de las experiencias y expectativas relacionadas con 
el uso de inteligencia artificial en la gestión educativa, así 
como las labores administrativas que tienen como coordi-
nadores y a la vez que se delega a los/las docentes. 

De tal manera que, el estudio se desarrolló en dos fases: 
• En una fase primera, se encuestó a los docentes a 

través de Google Forms, permitiendo que se guar-
de la confidencialidad de sus respuestas. Este cues-
tionario requería 20 minutos para ser contestado, se 
recolectó la información en una semana. 

• La fase 2 consistió en el levantamiento de la infor-
mación a través de las entrevistas y por el tiempo 
limitado de los coordinadores, justamente por las 
actividades administrativas que deben desarrollar, 
se programó las entrevistas a través de la platafor-
ma Zoom, cada una de estas se desarrolló entre 30 
a 40 minutos, al iniciar cada entrevista se pidió el 
consentimiento para grabar la reunión, esto permi-
tió transcribir la información para su análisis cua-
litativo.

De este modo y mediante el software SPSS se realizó 
el análisis cuantitativo, el mismo que buscaba calcular las 
frecuencias, medias y desviaciones estándar. Para esto se 
analizó la correlación entre el uso de inteligencia artificial y 
la percepción de los docentes sobre la reducción de la carga 
administrativa.

De otro lado, los datos cualitativos se analizaron desde 
enfoque de análisis de contenido, mediante el cual se pudo 
identificar situaciones emergentes que estaban relacionadas 
con eficiencia administrativa, calidad de la enseñanza y los 
desafíos asociados a la implementación de tecnologías de 
inteligencia artificial.

A través del enfoque metodológico utilizado fue posible 
topar la problemática de manera integral, generando evi-
dencia que visibiliza el impacto de la carga laboral. Cada 
uno de los hallazgos significan una vía hacia la construc-
ción de estrategias que optimicen el tiempo de los/las do-
centes, y por ende implica un paso más hacia la excelencia 
académica, sin embargo, siempre dependerá de la capaci-
dad de tomar decisiones de aquellos que están liderando el 
proceso educativo. 

Análisis y resultados

Tabla 1
Características sociodemográficas de los docentes

A través de esta tabla se evidencia que, de los 70 do-
centes encuestados, existe una distribución equilibrada en 
cuanto al promedio de edad, a la vez de experiencia laboral. 
De esta manera, el 30% de ellos están entre el rango de edad 
de 50 a 70 años, esto nos debe permitir comprender que tie-
nen la experiencia en el campo educativo, de otro lado el 
40% tiene entre 30 y 49 años. Estos grupos etarios reflejan 
una coexistencia de generaciones marcados por una misma 
necesidad de comprender y adquirir el conocimiento acerca 
de las IA, esto es un factor importante que podría influir en 
la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Con respecto a la experiencia profesional, los docentes 
que oscilan entre las edades de 50 a 70 años tienen más 
de 20 años de experiencia en la docencia, evidenciando un 
grupo consolidado con amplia trayectoria. El grupo 2 en 
edades de 30 a 49 años tienen entre 2 y 9 años de expe-
riencia, y aunque es un grupo más joven o con menor re-
corrido, figuran como un grupo muy interesado en adoptar 
innovaciones tecnológicas, sin embargo, los 2 grupos son 
altamente reflexivos en el hecho de que las condiciones ac-
tuales exigen., por sobre todo a los docentes, a actualizar 
conocimientos.

En cuanto al nivel educativo de los participantes ma-
yoritariamente es alto: de tal manera que el 35% posee 
un doctorado, el 60% una maestría, y el 5% restante tie-
ne estudios de licenciatura o técnicos. Mediante este perfil 
académico es posible reflexionar en que los profesionales 
educadores podrían contar con una predisposición hacia la 
formación y capacitación en temas de tecnologías avanza-
das como la IA direccionadas al ámbito tanto administrati-
vo como pedagógico.
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Tabla 2
Percepción sobre el uso de IA en tareas administrativas

Por otro lado, al mirar la Tabla 2, en esta se encuentran 
las percepciones de cada docente que participó en este pro-
ceso de investigación, el tema central versó acerca del uso 
de las IA para la automatización de tareas administrativas 
sin que esto signifique perder la calidad y pertinencia de los 
métodos. Frente a esto se mira que el 70% de quienes fue-
ron encuestados tienen un grado de conocimiento acerca de 
las herramientas de IA; por otro lado, el 30% que se mues-
tra en la tabla, refleja que, aunque tiene conocimiento y a 
escuchado acerca de la inteligencia artificial, no la imple-
menta, esto puede darse por algunos factores entre estos: 
inseguridad al momento de utilizar IA o miedo a la tecnolo-
gía. Por lo que esta diferencia observada probablemente se 
vincula a factores como: Disponibilidad de recursos tecno-
lógicos, Capacitación y resistencia al cambio. Esto mayo-
ritariamente con docentes que tienen menor posibilidad de 
acceder a formación continua en tecnología o IA.

Aún a pesar de esta información analizada en el párra-
fo anterior, se encuentra que el 98% de los/las docentes 
expresaron interés por adquirir conocimiento de la IA, ya 
que afirman que esto permite automatizar procesos y con 
esto reducir el nivel de carga administrativa. Con esto es 
imperante apostar como institución por la adquisición de 
tecnología, así como capacitación para todo el personal, no 
solo el docente. 

Finalmente, el impacto de la IA se refleja cuando el 
equipo docente que utiliza IA afirma que han reducido 
tiempo que normalmente estaba destinado a tareas adminis-
trativas, liberando tiempo, así como en procesos educativos 
encaminados hacia la calidad educativa. De tal manera que 
permitió a los/las docentes optimizar tiempos, redirigir ac-
ciones hacia los objetivos pedagógicos que se plantean en 
sus planes educativos, de tal manera que se tiene tiempo 
disponible para creación de contenidos didácticos y el se-
guimiento personalizado de los estudiantes.

Discusión de Resultados  

Al ingresar a la discusión de los resultados es impor-
tante recalcar que existe una disposición favorable por 
parte del equipo, tanto docente como coordinadores, para 
el aprendizaje y utilización de la inteligencia artificial, re-
conocida esta como una herramienta que contribuye a la 
optimización de la gestión administrativa en la educación 
superior sin perder la calidad sino más bien permitiendo 
innovación. Es importante descubrir que el 70% de los do-
centes que fueron encuestados utilizan alguna o algunas he-
rramientas de IA para sus actividades administrativas, esto 
muestra que efectivamente se tiene predisposición para 
aceptar el ingreso de estas tecnologías. Definitivamente las 
IA están revolucionando las esferas educativas y sociales, 
de tal manera que aquellos que no ingresen a esta dinámica 
posiblemente quedarán rezagados, esto de acuerdo a inves-
tigaciones realizadas  que señalan cómo la IA está trans-
formando gradualmente las dinámicas en las instituciones 
educativas, facilitando la automatización de tareas repeti-
tivas y permitiendo una gestión más eficiente de procesos 
clave, como la evaluación y el seguimiento académico de 
los estudiantes (Cruz et al., 2023).

También tenemos un 30% de docentes que, aunque 
conoce acerca de la IA por indistintos motivos no la han 
utilizado, sería importante en un segundo momento profun-
dizar acerca de los motivos que tienen los mismos para no 
atreverse a utilizarlos, algunos señalaron de manera general 
que alguna vez quisieron hacerlo, pero les resulto difícil o 
no comprendían. 

Esta realidad puede a su vez ocurrir debido a factores 
varios, entre ellos y el más importante a resaltar: el que 
no tengan acceso a diversas herramientas que ofrece la IA, 
una vez se cuenta con esto, quizá hasta por curiosidad los 
docentes van a tener la posibilidad de vincularse con las IA, 
por esto es imperante recalcar el gran papel que las institu-
ciones en Ecuador tienen para apostar por invertir recursos 
tecnológicos que reduzcan la brecha digital.

Así también, como ya se ha señalado anteriormente, de 
debe invertir en capacitación permanente para el equipo y 
exigir a la vez la autocapacitación, ya que el mundo de las 
IA es tan amplio que resulta infinito. En algunos casos se 
puede determinar que la resistencia al cambio ocurre por el 
desconocimiento, y es este factor el que provoca temores 
que muchas veces son infundados. Córica (2020) señala 
que esta resistencia puede estar influenciada por percep-
ciones negativas sobre la complejidad de las herramientas 
tecnológicas o por una falta de comprensión sobre sus be-
neficios prácticos.

El dato de mayor interés es que los docentes en un 98% 
sabe y considera necesario el empleo de las IA para reducir 
su carga administrativa, pero lo ven complicado en el senti-
do de que estos tienen costos. Pero esto como información 
permite pensar en la posibilidad de contemplarse dentro de 
las estrategias institucionales, las mismas que se planteen 
objetivos y metas para caminar hacia la calidad educativa, 
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que claramente requiere renovarse. De tal manera, estas 
estrategias podrían construir propuestas de planes de for-
mación que capaciten en el uso de herramientas digitales 
direccionadas a la descarga de actividades administrativas 
y que tributen en mayor tiempo dedicado a la discusión de 
los problemas de base que tiene la educación en Ecuador, 
para dar respuesta a las necesidades de una sociedad que no 
ha crecido a nivel económico, político ni social. Es decir, la 
implementación de tecnología automatiza procesos y esto, 
aunque suene fácil al escribir, implica toda una transfor-
mación organizacional ya que debe combinar formación, 
soporte técnico al igual que políticas inclusivas (Ayuso & 
Gutiérrez, 2022).

Dentro de las reflexiones realizadas por los compa-
ñeros docentes y coordinadores, acuerdan en el hecho de 
que las IA permiten la incorporación de factores como la 
creatividad e innovación pedagógica, ya que se encuentran 
propuestas de nuevas metodologías junto al uso de plata-
formas virtuales que permiten personalizar el aprendizaje y 
esto significaba un tiempo administrativo extenso para los 
docentes, ahora es posible automatizar y alcanzar mejores 
resultados en respuesta a los resultados de aprendizaje, así 
como a la adquisición de competencias que favorezcan al 
saber hacer. De acuerdo con Ayuso-del Puerto (2022), la 
tecnología responde a las necesidades de una educación 
más centrada en el estudiante, donde las herramientas tec-
nológicas potencian el diseño de experiencias educativas 
significativas y es esta capacidad de la IA que asegura la 
optimización del tiempo, así como estimula la innovación 
pedagógica contribuyendo directamente a la mejora de la 
calidad educativa.

Desde la perspectiva de los coordinadores de carrera, el 
impacto de la IA trasciende la simple reducción de la carga 
administrativa. Según los entrevistados, la implementación 
de estas tecnologías ha disminuido significativamente el 
estrés relacionado con tareas repetitivas, como la planifica-
ción académica y la elaboración de informes. Este cambio 
ha permitido que los docentes dediquen más tiempo a acti-
vidades clave, como el desarrollo profesional, la investiga-
ción y la formación continua, lo que a su vez contribuye a 
fortalecer la calidad educativa en sus instituciones.

Los coordinadores también destacaron que la integra-
ción de IA ha promovido un enfoque más dinámico en la 
enseñanza, facilitando la creación de materiales educativos 
más interactivos y adaptados a las necesidades de los es-
tudiantes. Este impacto coincide con investigaciones que 
señalan cómo la tecnología puede transformar las prácticas 
educativas al hacerlas más flexibles e inclusivas (UNES-
CO, 2019).

Aunque los resultados muestran un panorama positivo, 
el contexto ecuatoriano enfrenta desafíos significativos que 
limitan la implementación efectiva de la IA en la educa-
ción superior. Las limitaciones de infraestructura tecnoló-
gica y las desigualdades en el acceso a estas herramientas 
generan brechas que afectan especialmente a instituciones 
públicas y rurales (Tomalá De La Cruz et al., 2023). Estas 

condiciones estructurales evidencian la necesidad urgente 
de políticas públicas inclusivas que promuevan la equidad 
tecnológica y garanticen que los beneficios de la IA lleguen 
a todos los sectores educativos.

En comparación con países como China y Uruguay, 
donde la IA ya se integra exitosamente en procesos edu-
cativos mediante políticas estatales robustas y asociacio-
nes público-privadas, Ecuador aún enfrenta un escenario 
fragmentado. En China, el uso de sistemas inteligentes ha 
reducido la carga administrativa en un 40% en institucio-
nes piloto, gracias a estrategias gubernamentales claras 
(Jing, 2018). Por el contrario, en Ecuador, la ausencia de 
un marco normativo sólido y una visión estratégica cohe-
rente limita el alcance de estas tecnologías, lo que subraya 
la necesidad de un enfoque más estructurado y sostenible.

La inteligencia artificial representa una herramienta 
clave para transformar la educación superior en Ecuador. 
Más allá de reducir la carga administrativa, su integración 
adecuada puede potenciar la innovación pedagógica, me-
jorar el bienestar docente y fortalecer la calidad educativa. 
Sin embargo, lograr estos beneficios requiere superar ba-
rreras estructurales, tecnológicas y culturales mediante una 
estrategia integral que priorice la inclusión, la formación 
y la sostenibilidad. Estos resultados refuerzan la urgencia 
de que las instituciones educativas y las políticas públicas 
trabajen en conjunto para construir un sistema educativo 
más eficiente, equitativo e innovador.

Conclusiones

El presente estudio, orientado a investigar el impacto 
de la inteligencia artificial en la reducción de la carga ad-
ministrativa de los docentes en educación superior, permite 
concluir en la tesis de que la implementación de herramien-
tas de IA asegura un impacto positivo y significativo en la 
optimización del tiempo dedicado a tareas administrativas. 
Esta optimización no solo mejora la eficiencia laboral de 
los docentes, sino que también contribuye a la calidad edu-
cativa al liberar tiempo que puede destinarse a actividades 
pedagógicas y de planificación más significativas.

En primer lugar, el alto interés y disposición de los 
docentes para emplear IA refleja un cambio positivo ha-
cia la adopción de tecnologías emergentes. Un 98% de los 
encuestados expresó interés en utilizar IA para reducir su 
carga administrativa, lo que subraya la necesidad de que 
las instituciones educativas inviertan en la capacitación y 
provisión de recursos tecnológicos adecuados. Además, el 
hecho de que el 70% de los docentes ya utilicen herramien-
tas de IA en sus labores diarias demuestra una tendencia 
creciente hacia la digitalización de procesos en el ámbito 
académico. Este hallazgo es consistente con la literatura 
reciente que destaca el papel crucial de la IA en la transfor-
mación del sector educativo.

Otro hallazgo importante es la percepción unánime so-
bre los beneficios de la IA en la reducción de la carga admi-
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nistrativa. El 100% de los docentes que utilizan IA afirma 
que esta tecnología ha disminuido considerablemente el 
tiempo dedicado a tareas como la planificación, la correc-
ción de trabajos y la gestión de informes, sin comprometer 
la calidad educativa. Por el contrario, los participantes se-
ñalaron que el uso de IA ha generado nuevas ideas peda-
gógicas y una mayor disposición hacia la innovación en el 
aula virtual, lo que favorece el aprendizaje significativo. 
Este impacto no solo mejora la eficiencia operativa, sino 
que también incrementa la satisfacción docente al reducir 
los niveles de estrés relacionados con la sobrecarga laboral.

Finalmente, las perspectivas de los coordinadores de 
carrera confirman que la reducción de la carga administra-
tiva mediante la IA no solo es beneficiosa para los docen-
tes, sino también para la institución en su conjunto. Los 
coordinadores coinciden en que el uso de IA permite a los 
docentes dedicar más tiempo a la preparación de material 
didáctico y a la interacción directa con los estudiantes, lo 
que potencialmente mejora los resultados académicos. Asi-
mismo, los coordinadores destacan que la IA facilita que 
los docentes puedan dedicar tiempo a actividades de de-
sarrollo profesional, como la investigación y la formación 
continua, lo que contribuye a mejorar la calidad del entorno 
educativo.

Recomendaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos en este proceso 
investigativo, se realizan las siguientes recomendaciones:

Capacitación y Formación Continua: Es fundamental 
plantear programas de capacitación para el equipo educa-
tivo sin descuidar a quienes realizan trabajo netamente ad-
ministrativo acerca del uso de herramientas de IA. De tal 
manera que este proceso de formación contemple aspectos 
técnicos y pedagógicos, así es posible promover una com-
prensión integral del potencial de la IA en la enseñanza y la 
gestión administrativa.

Desarrollo de Infraestructura Tecnológica: La inversión 
que se realice en tecnología asegurará el nivel de transfor-
mación y actualización de las empresas, instituciones y es-
tas formarán parte de la red digital, si esto no se realiza 
seguramente estarán condenadas a desaparecer. Por lo que 
esta dinámica actual de la sociedad-red exige la inversión 
para la mejora de infraestructura tecnológica y que esta esté 
disponible para los docentes (Dotación de equipos actuales 
y acceso a plataformas de la IA). 

Evaluación Continua del Impacto: A la par, todo pro-
ceso de innovación implica el desarrollo de mecanismos 
de evaluación continua que permitan el seguimiento y mo-
nitoreo acerca del impacto del uso de IA, tanto en la carga 
administrativa, como en el impulso de la calidad educativa.

Investigación y Desarrollo: Como instituciones de ter-
cer nivel, es menester el incentivar los procesos de investi-
gación y en este caso acerca del uso de IA en la educación, 
al comprender que esto recién inicia, y aunque algunos paí-

ses nos lleven ventajas por esto, resulta fundamental avan-
zar y no detenernos, como lograr esto únicamente a partir 
de la investigación para enfocar a los equipos en la adquisi-
ción y creación de nuevas aplicaciones y metodologías que 
optimicen la gestión administrativa y pedagógica. 

Acompañamiento y Soporte: De acuerdo al panorama 
encontrado, es fundamental que la institución cree un sis-
tema de acompañamiento y de soporte técnico para los do-
centes en la implementación de herramientas de IA. De esta 
manera, se sienten respaldados y acompañados. 

Promoción del Bienestar Docente: Uno de los errores 
más grandes en Ecuador por parte de la mayoría de las 
instituciones educativas es poner solo al estudiante como 
el centro del proceso, sin embargo, hoy por hoy se com-
prende que es el docente un actor fundamental, por esto es 
fundamental pensar en su bienestar, siendo este uno de los 
principales objetivos institucionales. Razón por la cual, la 
implementación de la IA debe ser comprendida como un 
factor estratégico que mejora la eficiencia y contribuye al 
desarrollo profesional y personal de los docentes, fomen-
tando un ambiente educativo más saludable y sostenible.
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Resumen

Este estudio se centró en investigar el impacto innovador del programa PARTIDI, diseñado para formar y desarrollar 
capacidades de resiliencia en adolescentes. Se exploró el fenómeno para comprender y explicar el progreso, los proce-
sos y las experiencias de un grupo seleccionado de participantes y mediadores del programa. El objetivo fue analizar 
cómo el programa socioeducativo PARTIDÍ contribuyó al desarrollo de la resiliencia en jóvenes entre 2008 y 2014. 
Utilizando entrevistas semiestructuradas, la investigación adoptó una metodología cualitativa, de diseño exploratorio. 
El trabajo mostró prácticas que expresan el desarrollo de la resiliencia durante su participación en el programa y cómo 
los aprendizajes perduraron con el tiempo. Todos los entrevistados coincidieron en que el programa tuvo un impacto 
significativo en ellos, destacando cambios en su pensamiento y percepción frente a situaciones adversas. Se concluye 
que es necesario replicar y profundizar estudios similares para evaluar la incidencia y los efectos de proyectos y pro-
gramas comunitarios en niños y jóvenes, desarrollados por otras organizaciones. Estos programas no solo fortalecen la 
autoconfianza, autovaloración, autopercepción y autonomía de los participantes, sino que también ofrecen oportunidades 
para el desarrollo integral, fomentando la capacidad de discernimiento y el progreso en diversos aspectos de sus vidas.

Palabras claves: Resiliencia. Programa Socioeducativo. Adolescentes. Deporte. Paraguay.

Abstract

This study focused on investigating the innovative impact of the PARTIDI programme, designed to train and develop re-
silience capacities in adolescents. The phenomenon was explored to understand and explain the progress, processes, and 
experiences of a selected group of program participants and mediators. The objective was to analyze how the socio-edu-
cational program PARTIDÍ contributed to the development of resilience in young people between 2008 and 2014. Using 
semi-structured interviews, the research adopted a qualitative methodology, with an exploratory design. The work showed 
practices that express the development of resilience during their participation in the program and how the learnings lasted 
over time. All the interviewees agreed that the program had a significant impact on them, highlighting changes in their 
thinking and perception in the face of adverse situations. It is concluded that it is necessary to replicate and deepen similar 
studies to evaluate the incidence and effects of community projects and programs on children and young people, deve-
loped by other organizations. These programs not only strengthen the self-confidence, self-worth, self-perception, and 
autonomy of the participants, but also offer opportunities for integral development, fostering the capacity for discernment 
and progress in various aspects of their lives.

Keywords: Resilience. Socio-educational program. Adolescents. Sport. Paraguay.
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Introducción

La carencia de estudios científicos sobre programas 
socioeducativos supone un desafío significativo para 

evaluar sus efectos en el desarrollo de habilidades críticas 
como la resiliencia en jóvenes. Los niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad en Paraguay enfrentan múlti-
ples desafíos, incluyendo la pobreza y la falta de acceso a 
una educación media y superior de calidad. PARTIDÍ, un 
programa implementado por el Centro para el Desarrollo 
de la Inteligencia (CDI), Según García (2019), UNICEF 
alienta a que se utilice al fútbol como herramienta educati-
va para fomentar la resiliencia y otras habilidades esencia-
les en estos jóvenes.

La falta de formación educativa complementaria o ex-
tracurricular afecta de manera elevada a los niños, niñas y 
jóvenes de la sociedad, más en los que se encuentran en 
situación vulnerable, siendo que las cargas culturales pro-
pias de ellos los encasillan en una de las problemáticas más 
complicadas del país: la pobreza y la falta de acceso a edu-
cación media y superior.

La intención de esta investigación es la de explorar e 
indagar en los efectos del programa PARTIDÍ a través de 
herramientas, como las entrevistas semiestructuradas que 
suministran datos a modo de relato sobre las experiencias 
y vivencias de los distintos participantes. Este trabajo per-
mite tener una herramienta para evaluar uno de los aspec-
tos de un programa socioeducativo para conocer el aporte 
innovador de este en particular, cuya estructura contempla 
la formación y desarrollo de capacidades de resiliencia en 
adolescentes. 

Esta investigación permite evaluar uno de los distintos 
aspectos positivos que puede brindar un programa socioe-
ducativo, el cual tiene un aporte innovador particular, la 
estructura contempla la formación y desarrollo de la resi-
liencia en adolescentes. Ahondar en este tipo de iniciativa 
nos permitirá representar sus virtudes y déficits, de manera 
que se pueda contar con experiencias de prácticas exitosas 
para el trabajo comunitario con la población adolescente en 
situación de vulnerabilidad. 

PARTIDÍ es un programa educativo implementado en 
Paraguay por el CDI. Aprovecha el fútbol como marco 
propicio para la generación de un espacio comunitario de 
aprendizaje, entre niños, niñas y jóvenes de diversos con-
textos, brindando los beneficios de un enfoque educativo 
centrado en la persona y en su desarrollo como sujeto del 
cambio social (Cano, 2020).

Referente a su metodología, tiene reglas que se distin-
guen del fútbol tradicional, no hay diferencia de género 
entre equipos masculinos y femeninos (hombres y muje-
res juegan juntos), los árbitros no participan y el juego se 
divide en tres tiempos. En el primer tiempo, los equipos 
establecen las reglas de juego en conjunto y de manera con-
sensuada en el segundo tiempo se juega el partido y en el 
tercer tiempo, se realiza la comunidad de diálogo, donde se 

realiza una ronda entre todos los jugadores, analizan sobre 
el desarrollo del juego, si se respetaron las reglas que se 
habían acordado mutuamente y por último un análisis de 
cómo lo llevado a cabo es similar a situaciones cotidianas 
(Cano, 2020).

La comunidad de diálogo es el espacio en el que se de-
sarrollan y alcanzan los objetivos del programa PARTIDÍ. 
Busca que los niños, niñas y jóvenes aprendan al respecto 
de las opiniones de los demás, así como a respetar diferen-
tes puntos de vista y a ser tolerantes con opiniones e ideas 
que no coinciden con las propias, a cultivar y desarrollar la 
imaginación moral (Cano, 2020). El propósito del trabajo 
en esta comunidad es iniciar un proceso de debate en el 
cual los niños deben demostrar varias habilidades de pen-
samiento. Los temas que se abordan en estos debates son 
filosóficos, es decir, abiertos, difíciles de definir con preci-
sión, controvertidos y de relevancia universal. El objetivo 
es entrelazar estos temas con experiencias vividas para fa-
cilitar un aprendizaje más profundo (Cano, 2019).

Se trata de una experiencia que sentaría las bases para lo 
que dicha organización maduraría con el tiempo. De hecho, 
la misma corroboró la hipótesis de que el deporte constitu-
ye una práctica educativa de que potencia las habilidades 
para niños, niñas y jóvenes; que genera convergencias y 
afinidades, además de no requerir muchos recursos, es de 
fácil organización y participación (CDI, 2020).

Hasta el año 2012, se trabajó con 3,500 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de 6 a 18 años provenientes de 
comunidades desfavorecidas. La red de PARTIDÍ en Pa-
raguay logró implicar a 31 comunidades en todo el país. 
Unas 1.238 familias en situaciones socioeconómicas vul-
nerables participaron en diversas iniciativas comunitarias 
de PARTIDÍ, en total 16 propuestas (Cano, 2020). Estas 
actividades contribuyen al desarrollo de diversas habilida-
des, incluida la resiliencia.

Figura 1
Cuadro conceptual del Programa Socioeducativo PARTI-
DÍ. 

Nota. Elaborado con base en la guía metodológica del Pro-
grama PARTIDÍ (2020).
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La resiliencia como concepto, proceso y resultado 

El concepto de resiliencia se refiere a la capacidad de 
los individuos para sobreponerse a situaciones adversas, 
adaptarse a los cambios y recuperar un estado de bienestar. 
Este estudio se centra en cómo el programa PARTIDÍ pue-
de influir en el desarrollo de esta capacidad en adolescen-
tes, promoviendo no solo su desarrollo físico a través del 
deporte, sino también su crecimiento emocional y social 
(Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1996).

Saavedra y Villalta (2008), elaboraron un modelo emer-
gente donde señalan que: 

La respuesta resiliente es una acción orientada a metas, 
respuesta sustentada o vinculada a una visión aborda-
ble del problema; como conducta recurrente en visión 
de sí mismo, caracterizada por elementos afectivos y 
cognitivos positivos o proactivos ante los problemas; 
los cuales tienes como visión histórico-estructural a 
condiciones de base, es decir, un sistema de creencias 
y vínculos sociales que impregnan la memoria de se-
guridad básica y que de modo recursivo interpretan la 
acción específica y los resultados (p. 32).
Adquirir habilidades sociales acompañado de una sa-
lud mental adecuada, las personas desarrollarán una 
adaptabilidad de manera gradual. Sin embargo, a pesar 
de seguir continuando con experiencias de emociones 
negativas, pueden afrentar la adversidad con éxito (Lu-
thar, 1993). En esta dirección, Garmezy (1991) define 
la resiliencia como “la adecuación funcional (el mante-
nimiento de un funcionamiento competente a pesar de 
la emocionalidad interferente) como el estándar para la 
conducta resiliente bajo estrés” (p. 463).

Para Grotberg (1995), la diferencia estaría en la uti-
lización de los factores resilientes frente a una situación 
adversa, ya que cada persona desplegará el factor que esté 
más desarrollado o el que amerite la situación. Lo cual se 
suma a lo mencionado por Luthar et al. (2000), cuando se-
ñalan que es importante recordar que los “criterios de éxito 
y adaptación de la resiliencia no implican requerimientos 
rígidos sino criterios generales de adaptación bajo ciertas 
circunstancias específicas” (p. 552). Lo que no garantiza 
que la persona tenga éxitos en todos los ámbitos de su vida, 
sino que sea capaz de adaptarse ante una situación comple-
ja, y con las herramientas adquiridas lidiar antes las situa-
ciones de adversidad y finalmente con la fortaleza obteni-
da, resolver situaciones similares en el futuro. 

El estudio de los procesos de recuperación busca com-
prender los componentes y procesos que permiten superar 
los efectos de situaciones de riesgo y cómo las personas lo-
gran una adaptación apropiada (Olsson, Bond, Burns, Vella 
Brodrick y Sawyer, 2003). Esto se realiza analizando tanto 
los riesgos como los factores de protección que influyen en 
la respuesta de las personas ante la adversidad. Así, los fac-
tores de riesgo se relacionan con una mayor vulnerabilidad, 
mientras que los factores protectores se asocian con una 
mayor resiliencia (Rutter, 2000). Sin embargo, se observó 

que estos factores pueden variar; algunos son independien-
tes mientras que otros no lo son (Becoña, 2002). Los fac-
tores que suscitan la resiliencia se han investigado en tres 
áreas principales (Olsson et al., 2003).

Los enfoques principales son los niveles individuales, 
familiares y sociales, las intervenciones con la familia y 
el ámbito sociales son las destinadas a promover la resi-
liencia. Según Olsson et al. (2003), estos estudios indican 
que existen factores de protección decisivos para facilitar la 
recuperación. Basándose en la investigación disponible, se 
identifican recursos a nivel individual, familiar y comunita-
rio, y dentro de cada nivel se diferencian distintos mecanis-
mos de defensa. A nivel individual, los recursos incluyen la 
resiliencia constitucional, los atributos personales, la inte-
ligencia y las habilidades de comunicación. A nivel fami-
liar, se destacan las familias que brindan un sostén para los 
mismos. Y a nivel comunitario, las experiencias escolares 
y dentro de la comunidad.

Deporte y resiliencia 

Los diferentes tipos de salud parecen estar interrela-
cionados, mostrando una estrecha relación entre la salud 
física, psicológica y social. La resiliencia es un ejemplo de 
esto, ya que forma parte de la salud psicológica y puede 
influenciar en la capacidad de una persona para fortalecer 
sus relaciones interpersonales. Así, podemos demostrar una 
conexión directa entre la salud física y la salud mental y 
social del individuo (Oblitas Guadalupe, 2008; Masten y 
Powell, 2003; Masten, 1999).

Diversas hipótesis apuntan que las condiciones estre-
santes pueden fomentar la capacidad y el potencial indivi-
dual para enfrentar la adversidad. Este concepto se aplica 
también a las lesiones deportivas, lo que implica que ex-
perimentar tales lesiones puede preparar al deportista para 
superar y afrontar futuras lesiones de manera más adapta-
tiva, ya que sus niveles de resiliencia se habrán agrandado 
(González, 2021).

Además, otros factores como el éxito del oponente o 
acciones del árbitro o instructor percibidos como injustos 
o incorrectos, actúan como estresores que pueden provocar 
una actitud negativa en el deportista. Sin embargo, al pre-
valecer ante estas situaciones, el deportista puede fortificar 
habilidades relacionadas con la resiliencia. Por lo tanto, los 
altos niveles de resiliencia alcanzados tras enfrentar y supe-
rar estos desafíos benefician al deportista al prepararlo para 
enfrentar experiencias similares en el futuro. Esto ayuda a 
restablecer un estado homeostático psicológico, es decir, 
un equilibrio positivo entre el cuerpo y la mente, lo que fa-
vorece a aumentar su tranquilidad, entereza y bienestar psi-
cológico (Hosseini y Besharat, 2010; Richardson, 2002).

La adolescencia, que comienza en la pubertad y se ex-
tiende hasta alcanzar la madurez cognitiva, social y con-
ductual (Sisk y Foster, 2004), fue narrada por muchas per-
sonas como una etapa crítica, compleja y delicada. Durante 
esta etapa, los individuos enfrentan numerosos cambios 
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afectivos, cognitivos y físicos, los cuales pueden ser difí-
ciles de enfrentar y, en ocasiones, pueden tener un impacto 
negativo en su bienestar.

Durante la adolescencia, el individuo pasa por un pro-
ceso en el que debe asumir responsabilidades propias de la 
adultez y dejar de lado sus roles infantiles, por ende, crea 
una discrepancia entre la independencia deseada y la conti-
nua dependencia de los padres (Coleman y Hagell, 2007). 
En este contexto, la resiliencia juega un papel fundamental, 
ya que actúa como una herramienta para afrontar y adaptar-
se a estos cambios (Garmezy y Masten, 1994).

Las actividades deportivas permiten que las personas 
consigan herramientas valiosas para su capacitación y de-
sarrollo integral, adquiriendo actitudes, valores y compor-
tamientos sociales que pueden ayudar a mejorar las relacio-
nes interpersonales. Además, el ejercicio crea un entorno 
favorable para impulsar conductas resilientes basadas en el 
respeto y la expansión de redes de apoyo, y también prepa-
ra al deportista para alcanzar objetivos propuestos a través 
de la intensidad, el esfuerzo y la perseverancia (Axmann, 
Macchiott y Tosello, 2013).

Además, los programas deportivos que enfatizan el 
compromiso y la responsabilidad están diseñados para fo-
mentar la independencia de los participantes, promoviendo 
su capacidad para tomar decisiones y desarrollar habili-
dades de liderazgo. En estos programas, los participantes 
asumen roles de liderazgo al establecer y administrar los 
planes de instrucción (Hellison, 2003).

Medición de la resiliencia

Es de suma importancia identificar las posibles formas 
de medición y evaluación de este constructo, con la finali-
dad de medir el impacto y la eficacia de los programas de 
intervención. En tal sentido, en la actualidad, disponemos 
de varios métodos para lograrlo.

Existen varios instrumentos para evaluar la resiliencia 
(Windle, Bennett y Noyes, 2011). Uno de los más destaca-
dos es la Escala de Resiliencia (RS-25), desarrollada por 
Wagnild y Young (1993) y Wagnild (2009), que tiene como 
objetivo medir el grado de resiliencia individual, entendida 
como una característica de personalidad positiva que faci-
lita el acomodo a situaciones adversas. Esta escala fue una 
de las primeras herramientas en ser desarrolladas y con-
virtió en una de las más utilizadas y precisas para medir la 
resiliencia (Damásio, Borsa, y da Silva, 2011).

De hecho, Wagnild (2009) realizó una revisión de 12 
estudios que utilizaban la Escala de Resiliencia de Wag-
nild y Young (1993), encontrando un coeficiente Alfa de 
Cronbach que oscilaba entre 0,72 y 0,94, lo cual respal-
da la fiabilidad y consistencia interna de la escala. En esta 
revisión, esta escala se validó tanto en población clínica 
(Wagnild, 2009) como en población general de ambos se-
xos (Lundman, Strandberg, Eisemann, Gustafson, y Brulin, 
2007; Rodríguez, Pereyra, Gil, Jofré, De Bortoli, y Labia-
no, 2009), abarcando desde niños y adolescentes (Pesce, 

Assis, Avanci, Santos, Malaquias y Carvalhaes, 2005) has-
ta ancianos (Ahern, Kiehl, Sole, y Byers, 2006; Windle, 
Markland y Woods, 2008). 

La resiliencia medida con la Escala de Resiliencia de 
Wagnild y Young parece correlacionarse con la edad, pero 
no con el género (Lundman et al., 2007; Pinheiro y Matos, 
2012). La versión de 25 ítems de esta escala fue traducida 
al español y validada en mujeres hispanohablantes que re-
sidían en Estados Unidos (Heilemann, Lee y Kury, 2003).

Paraguay tiene una población aproximada de 6,7 mi-
llones de personas. El 39% de ella está representada por 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años (Secretaría 
Técnica de Planificación, 2018).

Este dato toma importancia porque más del 50% de los 
niños, niñas y jóvenes viven en la pobreza. 1.100.000 de 
2.600.000, que es mayor en pueblos indígenas, zonas ru-
rales y urbanas marginales. La pobreza infantil tiene una 
consideración especial y forma parte de cualquier política 
de desarrollo, debido a que, si queremos obtener jóvenes 
productivos, que puedan desarrollarse y crecer de manera 
positiva dentro de la sociedad, se debe aumentar la inver-
sión en el desarrollo de ellos en su primera infancia y pos-
terior crecimiento. Poniendo como prioridad la prevención 
de enfermedades y de la mortalidad infantil y materna, así 
también buscar el estímulo correcto para lograr una socia-
lización adecuada, también. Enfatizando una atención co-
rrespondiente a las dificultades del desarrollo (Secretaría 
Técnica de Planificación, 2014).

El país posee principalmente habitantes jóvenes, ya que 
una de cada cuatro personas tiene entre 15 a 29 años. Se-
gún el sondeo de hogares, hay 100.000 adolescentes (15-
19 años) que nada más trabajan (y no estudian) y 257.000 
jóvenes (15-29 años) que no estudian ni trabajan. El primer 
grupo reduce su crecimiento hacia el mundo profesional al 
desistir del estudio para trabajar, mientras que el segundo 
grupo tendrá inconvenientes para introducirse a la sección 
productiva. Estos 357.000 adolescentes y jóvenes coope-
raran a conservar las desigualdades, la carencia y pobreza 
en las próximas décadas si su problemática no es abordada 
con premura (Secretaría Técnica de Planificación, 2014).

En las zonas más vulnerables de Paraguay, escogen por 
dejar la escuela por sus condiciones y el nulo apoyo, lo que 
los lleva a caer en la desidia, esto debido a que en esas zo-
nas son más frecuentes las desigualdades socioeconómicas, 
en los niños, niñas y adolescentes. (Secretaría Técnica de 
Planificación, 2014).

En toda la comunidad, trabajan de modo informal para 
contribuir con sus padres e inclusive subsistir, por ende, 
estos niños y jóvenes no pueden desarrollarse completa-
mente durante esa etapa de su vida (Secretaría Técnica de 
Planificación, 2014).
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Materiales y métodos

El estudio adoptó un enfoque cualitativo no experimen-
tal, utilizando entrevistas semiestructuradas. Según Alonso 
(1999, pp. 225-226), esta técnica es un método comunica-
tivo y expresivo que accede a obtener información de un 
individuo a través de su biografía, entendida como el con-
junto de representaciones asociadas a los eventos vividos 
por el entrevistado. El instrumento utilizado fue una guía 
de preguntas semi-abiertas para recoger datos de los parti-
cipantes del programa. Se entrevistó a seis jóvenes que ha-
bían participado en el programa entre 2008 y 2014, lo que 
permitió una investigación profunda de sus experiencias y 
percepciones sobre el impacto del programa en sus vidas.

La selección fue no probabilística, es por criterio y auto 
selectivo. La guía de preguntas contempló 25 preguntas, 
divididas en tres categorías y fue aplicada a tres hombres y 
tres mujeres residentes en barrios vulnerables de Asunción, 
entre los 21 a 33 años, quienes participaron en el proce-
so del programa y fueron mediadores dentro de este. Las 
entrevistas semiestructuradas permiten a los investigadores 
conseguir una comprensión detallada de las experiencias y 
perspectivas de los participantes. Este método proporciona 
la maleabilidad necesaria para explorar temas emergentes 
y obtener información precisa y contextualizada sobre el 
impacto del programa PARTIDÍ.

Las categorías diseñadas para la elaboración del instru-
mento fueron: i) Características de los participantes. ii) Ca-
racterísticas del programa y, iii) Indicadores de resiliencia; 
la recolección de los datos tomó alrededor de 3 semanas, 
durante los meses de mayo y junio de 2022.

En este trabajo se respetaron todos los principios éti-
cos delineados por Koepsell y Ruiz de Chávez (2015), 
fundamentales para la construcción de una investigación: 
autonomía, respeto por la dignidad de las personas, benefi-
cencia y justicia. Estos principios fueron considerados a lo 
largo de todo el proceso de investigación. 

Análisis de resultados

Características de los participantes

En esta categoría, los participantes conviven con sus 
padres, se encontró diferencias en que los hombres mantie-
nen una pareja estable y tienen hijos, en cambio las mujeres 
están solteras y no poseen hijos. Se expuso que, de los seis 
participantes, cuatro de ellos cuentan con títulos universi-
tarios y los otros dos aún se encuentran desarrollando pro-
cesos académicos. 

El programa sirvió apoyo y sostén a estos jóvenes, fa-
cilitando su desarrollo personal y social, así como su for-
mación en valores a través del fútbol. Esto les permitió la 
oportunidad de romper el ciclo de pobreza y desventaja. 
Según la Secretaría Técnica de Planificación (2014), en las 

áreas más vulnerables de Paraguay, donde las desigualda-
des socioeconómicas son más prevalentes, los niños, niñas 
y adolescentes a menudo abandonan la escuela debido a 
las difíciles condiciones y la falta de apoyo, lo que puede 
llevarlos a caer en la pobreza. En estas comunidades, los 
jóvenes frecuentemente trabajan de manera informal para 
ayudar a sus padres e incluso para sobrevivir, lo que dificul-
ta un desarrollo completo durante esta etapa de sus vidas.

Los participantes describieron que sus comienzos en el 
programa PARTIDÍ sucedieron de diversas maneras: uno 
a través del colegio, otro mediante la universidad, dos a 
través de su escuela de fútbol, y dos más por medio de pre-
sentaciones realizadas en las comunidades. De este modo, 
hubo varias formas de ingresar y participar en el programa. 
En la actualidad, el acceso a la información se ha vuelto 
más práctico gracias a las redes sociales y, lo que facilita la 
expansión del programa.

El periodo en el cual estuvieron activos fluctúa entre los 
6 a 8 años, esto se debió a que, a aparte de ser participantes, 
se convirtieron en mediadores del programa, permitiendo 
así tener una experiencia más enriquecedora. Ya que obtu-
vieron tener distintas perspectivas, ya sea como participan-
tes o como mediadores de las actividades. 

En cuanto a las características de las mujeres partici-
pantes, se observó que todas habían completado sus estu-
dios en la educación media y ninguna tenía hijos, lo que 
difiere con las tendencias comunes reflejadas en estudios 
similares. Aunque la educación es un factor crucial para 
lograr movilidad social ascendente, no siempre garanti-
za romper el ciclo de pobreza. Además, UNICEF (2019) 
señala que existen otros elementos, como la pobreza, que 
afectan la plena realización del derecho a la educación para 
niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, el desarrollo y el apoyo 
de los mediadores desempeñan un rol significativo dentro 
del programa PARTIDÍ.

Características del programa 

Dentro de esta categoría, se observó que, a pesar del 
tiempo transcurrido y las diversas experiencias y roles que 
los participantes han tenido, mantienen un gran conoci-
miento sobre el programa. Además, han integrado a PAR-
TIDÍ en su vida cotidiana, lo que se reflejó en las respuestas 
obtenidas.

Los participantes lograron narrar los distintos aportes 
que les brindó el programa PARTIDÍ, y no solo a ellos, sino 
también a los demás participantes. 

Se puede concluir que las características del programa 
han moldeado y continúan formando parte de los partici-
pantes. Este es un aspecto notable, ya que permite llegar al 
análisis de que el programa tiene una influencia significati-
va en cada uno de ellos.

Indicadores de resiliencia 
Con respecto a la resiliencia como consecuencia de 

PARTIDÍ, se obtuvieron los resultados acerca de los co-
nocimientos que tenían los participantes con respecto a la 
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resiliencia, pudieron responder a las preguntas, asociando 
lo práctico con lo teórico, es decir, exteriorizando lo apren-
dido durante el programa con sus experiencias. Siendo así 
reflejadas las actividades con el sustento teórico. 

Resiliencia 

Los entrevistados abordaron el concepto de resiliencia 
destacando su definición básica como la capacidad de su-
perar adversidades. Según los participantes, la resiliencia 
pasó de ser un concepto conocido solo verbalmente a con-
vertirse en una experiencia empírica en sus vidas, integrán-
dose como una capacidad real y tangible. Este desarrollo 
de la resiliencia les permitió afrontar las circunstancias de 
manera efectiva y positiva.

Según Luthar y Cushing (1999), definir concretamente 
el concepto de resiliencia es complejo debido a la diversi-
dad de conceptos e ideas existentes. No obstante, se puede 
coincidir en que la resiliencia implica un afrontamiento 
efectivo y positivo de las circunstancias vividas. La adver-
sidad se exhibe como un riesgo en el cual se produce un 
desarrollo progresivo.

Emociones ante las adversidades 

Continuando con la siguiente dimensión las emociones 
ante las adversidades, se pueden distinguir dos clases de 
personas ante la adversidad, por un lado, están aquellas que 
permiten irrumpir su mente de pensamientos negativos, los 
cuales no ven las otras opciones para poder prevalecer ante 
la situación, se quedan sin confrontarlas y en la sombra de 
vivir esos malos momentos, se limitan a reaccionar, aco-
giendo la posición de víctimas. 

Por otro lado, existen personas que son más maleables 
ante las circunstancias que enfrentan, considerando opcio-
nes de solución y siendo capaces de afrontar la situación, ya 
sea cambiándola o aprendiendo a adaptarse y vivir con ella 
para construir una realidad positiva. Dentro de este grupo, 
se pueden observar diferencias individuales, como motiva-
ciones, expectativas de vida y aspiraciones, que influyen en 
cómo cada persona maneja y responde a las adversidades.

Los entrevistados comunicaron diversas experien-
cias que demuestran cómo, a pesar de las circunstancias 
adversas, consiguieron salir adelante gracias a PARTIDÍ. 
El programa fue esencial al proporcionar las herramien-
tas necesarias para su superación personal. Cada uno de 
ellos afirmó que, gracias a PARTIDÍ pudieron desarrollarse 
como personas, confrontar miedos e inseguridades, y re-
ducir o disipar episodios de bloqueo, lo que les permitió 
ampliar una fortaleza interna.

Wolin y Wolin (1993), citados por Klotiarenco, Cáceres 
y Fontecilla (1997), plantean que existen ciertas caracterís-
ticas personales que operan como recursos internos, faci-
litando el enfrentamiento efectivo de situaciones de crisis, 
adversidad o factores de riesgo potencialmente desesta-
bilizadores. Estas características favorecen una re signifi-

cación positiva de las experiencias adversas y, en última 
instancia, las convierten en oportunidades de aprendizaje.

Según Werner y Smith (1992), algunos pilares funda-
mentales de la resiliencia para una formación adecuada 
incluyen la capacidad de establecer relaciones interperso-
nales. Esto implica desarrollar lazos personales íntimos y 
satisfactorios con otras personas, lo cual es esencial para el 
desarrollo de la resiliencia.

La moralidad, capacidad de poder diferenciar entre lo 
bueno y lo malo, capaz de comprometerse con los valores 
que tiene. La independencia, que es la capacidad de poder 
conservar una distancia entre lo emocional y lo físico, es 
decir, establecer los límites entre uno mismo y el ambiente 
adverso del entorno. 

También incide el humor, definido como la destreza 
de encontrar lo cómico y positivo en situaciones adversas. 
Además, la creatividad juega un papel trascendental; se re-
fiere a la capacidad de innovar y creer en uno mismo, ya 
sea en el ámbito personal, familiar, científico o social, y 
transformar la realidad mediante la solución de problemas.

Actitud ante las adversidades - Deporte y resiliencia 

Prosiguiendo con las actitudes ante las adversidades y 
la relación entre deporte y resiliencia, se concluyó duran-
te este apartado una similitud con respecto a las mujeres 
y hombres, donde los participantes mencionaron que, si 
existe una relación entre el deporte y la resiliencia, es un 
complemento donde el deporte permite el desarrollo de la 
resiliencia y viceversa. 

Los/as entrevistados/as concordaron en que compartir 
tiempo en la cancha les permite expresarse y desarrollar-
se. A través de esta práctica, afrontan diversas situaciones 
adversas y, gracias a las plenarias y conversaciones previas 
y posteriores, obtienen destrezas para lidiar con estos desa-
fíos. Además, tienen la ocasión de tomar decisiones por sí 
mismos o de consultarlas para hacerlo de manera contigua.

Reforzado por lo mencionado por Axmann et al. (2013), 
quienes señalan que, por medio de actividades deportivas, 
las personas consiguen herramientas importantes para su 
capacitación y formación completa y, consigue los valores, 
actitudes y comportamientos sociales que pueden alcanzar 
a impedir conflictos y situaciones de peligro, también como 
un progreso en las relaciones interpersonales. También, el 
ejercicio accedió a un ambiente propicio para mejorar las 
conductas resilientes basadas en el respeto y la ampliación 
de relaciones de sostén, asimismo de acondicionar al de-
portista a aguantar el vigor, esfuerzo y la prórroga del pre-
mio”. 

Resolución de problemas y conflicto 

En cuanto a la capacidad de resolver problemas y con-
flictos, los participantes revelaron haber tenido una actitud 
distinta con respecto a ellos, aunque con un punto en co-
mún, todos/as analizaron la situación y tomaron acción, 
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logrando disipar sus dificultades. La oportunidad de te-
ner una mentalidad distinta, donde existe la tolerancia y 
capacidad de compartir brindó un bienestar psicológico y 
promocionó la autoestima personal y las habilidades comu-
nicativas, así propulsando las capacidades de valerse de su 
propia experiencia antes situaciones adversas para proyec-
tarse al futuro. 

En este sentido, Papházy (2006) menciona que las ca-
pacidades sociales y de resolución de conflictos alcanzan 
una gran importancia durante la adolescencia. Para los jó-
venes, el día a día constituye un desafío y una perplejidad 
constante, ya que deben desarrollar conductas, habilidades 
y roles que auxiliarán a la construcción de su identidad 
adulta. Frente a estos retos, el joven resiliente apela a su 
fuerza interior, a su capacidad para resolver problemas y a 
sus habilidades para instituir relaciones.

Discusión

Esta investigación permitió profundizar estudios sobre 
efectos de proyectos juveniles en contextos comunitarios y 
a partir de allí, luego del análisis de los resultados, y gene-
radas las discusiones sobre el fenómeno de la resiliencia, 
arribar a las siguientes discusiones y conclusiones. 

En primer lugar, todos los participantes coincidieron en 
que, el haber participado del programa PARTIDÍ incidió en 
su desarrollo como persona, permitiendo obtener desarro-
llar pensamiento crítico, autoconfianza y la capacidad de 
poder sobreponerse ante situaciones adversas. 

En segundo lugar, los aprendizajes variaron entre los 
participantes, quienes afirmaron que las múltiples opor-
tunidades de enseñanza se destacaron para cada uno. Se 
generó un espacio donde la diversidad del grupo permitió 
mantener la capacidad de aprender y desarrollarse conjun-
tamente en un entorno compartido.

En tercer lugar, abordar este tema permitió observar 
que las mujeres lograron emanciparse de las tendencias 
reflejadas en los datos oficiales sobre juventud y mujeres 
en sectores vulnerables. Estas mujeres no solo completaron 
sus estudios de educación media, sino que también están en 
proceso de formación universitaria o profesional. De este 
modo, han superado el rol tradicional de encargarse única-
mente de los quehaceres del hogar, lo que les ha permitido 
formarse y buscar su independencia.

En cuarto lugar, es importante señalar que los partici-
pantes mencionaron en reiteradas ocasiones que luego de 
formar parte del programa PARTIDÍ obtuvieron herramien-
tas y capacidades, siendo este un punto de inflexión en sus 
vidas y que las enseñanzas y aprendizajes permitieron con-
tar con nuevas habilidades una vez culminada su estadía en 
el programa.

En quinto lugar, dado que el escenario abarca tanto lo 
académico como el desarrollo intrínseco de la persona, ad-
quiere mayor relevancia y requiere una atención más pro-

funda por parte de los organismos competentes. Los cam-
bios observados en los participantes reflejan una mejora en 
su vida cotidiana. Por lo tanto, es pertinente que los progra-
mas y proyectos se amplíen para ofrecer un desarrollo más 
extenso y enriquecedor de herramientas para niños, niñas y 
adolescentes.

En sexto lugar, se destaca la necesidad de contar con 
fondos públicos para financiar programas o actividades ex-
tracurriculares dirigidas a comunidades vulnerables. Estos 
fondos son cruciales para desarrollar la resiliencia, los pro-
yectos de vida y otras capacidades que mejoren la calidad 
de vida de niños, niñas y jóvenes. Todos los participantes 
coincidieron en que las diversas experiencias vividas den-
tro del programa PARTIDÍ fomentaron el desarrollo de la 
resiliencia, aunque esta no se explicara de manera explícita. 
Las entrevistas permitieron que los participantes relataran 
hechos y anécdotas que coincidían con el concepto de resi-
liencia utilizado en el estudio.

En séptimo lugar, los aprendizajes lograron desarrollar 
en cada participante la oportunidad de construir sus proyec-
tos de vida. Accediendo a explorar experiencias que permi-
tan una mejora en su calidad de vida y en el crecimiento 
personal y profesional. 

En octavo lugar, los resultados demuestran la necesidad 
de implementar más instancias o programas por parte de 
las organizaciones que trabajan con niños, niñas y jóvenes 
fuera del horario escolar. Es crucial establecer alianzas en-
tre estas organizaciones y las instituciones educativas para 
desarrollar programas, políticas y mecanismos institucio-
nales que puedan apoyar efectivamente a este sector de la 
sociedad.

Por último, es fundamental replicar y profundizar en es-
tudios de este tipo para evaluar la incidencia y los efectos 
de los proyectos y programas comunitarios en niños, niñas 
y jóvenes desarrollados por otras organizaciones. Este tipo 
de programas no solo fortalece y mejora la autoconfianza, 
la autovaloración, la autopercepción y la autonomía de los 
participantes, sino que también ofrece oportunidades para 
un desarrollo integral. Al fomentar la capacidad de discer-
nimiento, estos programas contribuyen al progreso en di-
versos aspectos de la vida de los jóvenes.

Conclusiones

A modo de conclusión, todos los participantes concor-
daron en que, el haber participado del programa PARTIDÍ 
incidió en su desarrollo como persona, permitiendo obtener 
pensamiento crítico, autoconfianza y la capacidad de poder 
sobreponerse ante situaciones adversarias. 

Los resultados reflejan que a partir de las experiencias 
relatadas por los entrevistados a todos les influyó su estadía 
dentro de PARTIDÍ. Asimismo, de las situaciones narra-
das por los mismos corresponden a experiencias tanto en 
el plano familiar, laboral o cotidiano. Se indica que las ex-
periencias de los participantes deben ser tomadas en cuenta 
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para la continuación del programa y modificar ciertas acti-
vidades para la mejoría del mismo. Esta investigación ge-
neró interrogantes más allá de lo analizado, para así lograr 
adquirir nuevos conocimientos de la influencia del mismo. 
Siendo esto positivo ya que dará apertura a nuevos estudios

Es pertinente que los programas y proyectos sean más 
extensos, pudiendo así ampliar el desarrollo de más y mejo-
res herramientas para los niños, niñas y adolescentes.

Los resultados del estudio ponen en evidencia que son 
necesarias más instancias o programas por parte de las or-
ganizaciones que trabajan y abordan el trabajo con niños, 
niñas y jóvenes fuera del horario escolar. Es necesaria la 
alianza entre estas organizaciones y las instituciones edu-
cativas para desarrollar programas, políticas o mecanismo 
institucionales que puedan acompañar a este sector de la 
sociedad. 

Por último, es esencial replicar y profundizar en estu-
dios de este tipo para calcular la incidencia y los efectos 
de los proyectos y programas comunitarios en niños, niñas 
y jóvenes desarrollados por otras organizaciones. Este tipo 
de programas no solo vigoriza y mejora la autoconfianza, 
la autovaloración, la autopercepción y la autonomía de los 
participantes, sino que también brinda oportunidades para 
un desarrollo integral. Al impulsar la capacidad de discer-
nimiento, estos programas favorecen al progreso en diver-
sos aspectos de la vida de los jóvenes.
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