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Presentación

Dentro del marco de la Agenda Nacional de Investigación Educativa (ANIE) 
y bajo la premisa de generar propuestas e investigaciones socio-educativas 
producidas por la academia, organismos del estado, instancias de la socie-

dad civil, y especialistas, presentamos el Volumen 1 de nuestra  revista científica, 
que tiene como objetivo, contar con un medio que contribuya a la difusión de co-
nocimiento en el ámbito educativo nacional, manteniéndose como un espacio de 
análisis crítico que permita a los investigadores nacionales y extranjeros, difundir sus 
artículos favoreciendo al conocimiento técnico y científico del país en el ámbito 
educativo durante todo el ciclo de vida de la Agenda. 

Los artículos de este número abordan diversas temáticas, que van desde la ense-
ñanza de las técnicas modernas asociadas a la analítica y la ciencia de datos en 
las Universidades, pasando por un estudio de caso que analiza la relación entre el 
perfil estudiantil y la repitencia en los alumnos del curso de nivelación para ingreso 
a carreras de ingenierías técnicas; una propuesta pedagógica para la enseñanza 
del objeto fracción y la iniciación a parte de su álgebra (adición y sustracción) 
para niños de quinto grado, basada en las teorías desarrolladas por Piaget, Vigots-
ky, Bruner y Ausubel; la presentación de resultados preliminares de la caracteriza-
ción del potencial generativo en docentes rurales chilenos; y finalizando  con un 
artículo sobre el uso del trabajo colaborativo como técnica didáctica en relación 
a la consecución de los logros de aprendizaje en los estudiantes de pregrado de la 
asignatura de Metodología de la Investigación Científica de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE.

Esperamos que la variedad de temáticas y problemáticas que se abordan en los 
artículos de este volumen resulten una gran contribución a la docencia e investiga-
ción y permitan cumplir con los objetivos planteados por la Agenda.

Agradecemos a los autores por sus contribuciones y a los revisores/evaluadores de 
los artículos que han participado en este volumen y que contribuyen a mejorar la 
calidad de la revista.

Crnl. C.S.M. Xavier Molina, Ph. D.

Vicerrector Académico General
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Resumen

En este artículo se realiza un diagnóstico del estado actual de la enseñanza de las técnicas modernas asociadas a la analítica y la ciencia 
de datos en las universidades, para sentar las bases de una propuesta de formación profesional que permita que los estudiantes universi-
tarios adquieran mayor dominio de las tecnologías digitales de análisis de datos para enfrentar eficientemente los retos y exigencias del 
mundo moderno. Desde el punto de vista de la gestión curricular, estas orientaciones pueden conducir a la actualización de los planes de 
estudio de asignaturas de tipo cuantitativo, como por ejemplo los cursos de estadística que se imparten en las distintas carreras, de cara a 
enfrentar las necesidades de la sociedad digital, o en la propuesta de nuevos cursos, distintos que los cursos tradicionales en contenido y 
en metodologías de aprendizaje. El estudio incluye: Los tipos de habilidades analíticas que está requiriendo el medio laboral, y cómo éste 
percibe su importancia dentro de los perfiles profesionales, la determinación de las asignaturas afines al campo de la analítica y la ciencia 
de datos dentro de los actuales planes de estudio y las pautas para un nuevo modelo pedagógico que asegure el éxito de estos cambios.

Palabras claves: Analítica avanzada, Ciencia de Datos, formación profesional, transición profesional, carreras sustentables, carre-
ras científicas.

Abstract

This article makes a diagnosis of the current teaching status of modern techniques associated with analytics and data science in univer-
sities, in order to lay the foundations of a professional training proposal that allows university students to acquire greater mastery of 
digital data analysis technologies to efficiently face the challenges and demands of the modern world. From the point of view of curri-
culum management, these guidelines can lead to update the study plans of quantitative subjects, such as statistics courses taught on di-
fferent careers, in order to meet the needs of the digital society, or new courses proposal, which are different from traditional courses not 
only in content but also on learning methodologies. The study includes: Types of analytical skills that the working environment requi-
res, and how it perceives its importance within the professional profiles, the determination of the subjects related to the field of analytics 
and data science within the current plans of study and guidelines for a new pedagogical model that ensures the success of these changes.

Keywords: Advanced analytics, Data Science, vocational training, Career transitions, Sustainable careers, Scientific careers

La analítica y la ciencia de datos en la 
formación profesional

Analytics and Data Science in vocational training
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I. Introducción

El boom de las tecnologías digitales en los últimos años 
y la importancia creciente que tienen en toda actividad 

humana, han impulsado no solo la aparición de nuevas ne-
cesidades dentro de las empresas sino también de nuevos 
perfiles profesionales y de nuevas obligaciones para los 
ciudadanos. Las nuevas exigencias son saber ver el con-
texto de los datos, saber discernir entre información bue-
na e información falsa, el modo de aplicar lo que se tiene 
entre manos, el de conectar diferentes áreas o actividades, 
en definitiva, mucha capacidad para comprender la infor-
mación, utilizar eficientemente el ciclo que va desde los 
datos a la toma de decisiones en la acción profesional, y 
comprender el impacto que tiene en nuestras profesiones y 
nuestras vidas. La sociedad actual necesita que se formen 
ciudadanos de datos y son las técnicas analíticas las que lo 
hacen posible.

Las técnicas analíticas y la ciencia de datos es algo so-
bre lo que todos hemos oído hablar, pero pocos conocen o 
pueden ponerse de acuerdo sobre su real significado. Lo 
que si hay es un consenso de que esto es algo nuevo con su 
propio conjunto de habilidades y metodologías, y no sim-
plemente otra palabra para la estadística o la inteligencia 
de negocios (Coleen & Ceyhun, 2015). El propósito de este 
estudio no es debatir estas cuestiones, sino más bien po-
sicionar las analíticas o la ciencia de datos, con cualquier 
nombre que se les dé, en los planes de estudio de las uni-
versidades de la mejor manera para enfrentar los retos de la 
sociedad digital. 

La sociedad se está transformando rápidamente, y to-
das las empresas y organizaciones están necesitando de 
personal especializado cualificado en las nuevas técnicas 
digitales, analíticas y ciencia de datos, e incluso están re-
quiriendo que todo su personal, independientemente de su 
ocupación, tenga unas habilidades analíticas mínimas, en 
todos los niveles y procesos de la empresa, pues quieren 
transformarse en organizaciones que se manejan con datos 
y que toman sus decisiones, en todo nivel, basadas en in-
formación, y toda la evidencia sugiere que las analíticas y 
la ciencia de datos crecerá en importancia en los próximos 
años. 

Las empresas están convergiendo rápidamente a pro-
cesos de transformación digital, y según  (Kolski, 2014) 
la transformación digital no es solamente una etiqueta de 
moda, sino que implica una transformación real y profun-
da de todos sus procesos, desde tener un buen marketing 
digital, o tener dispositivos inteligentes para hacer tareas y 
recabar datos o implementar una herramienta de colabora-
ción, hasta la automatización de las decisiones para hacer 
eficientes todos los procesos, pero sobre todo la transfor-
mación digital es poder tener la cultura, gente, procesos, y 
tecnología para maximizar los datos y convertirlos en tiem-
po real en una ventaja competitiva.

Ahora bien, ¿Cuáles son las implicaciones para la edu-
cación universitaria? la principal tarea de las universidades 

es asegurase de que podamos capacitar a profesionales con 
las habilidades necesarias en este campo, debemos ver la 
ciencia de datos como un campo de estudio sobre el que 
todos necesitan aprender algo. Al igual que todos los profe-
sionales que forman las universidades requieren algún tipo 
de instrucción en matemáticas, lenguaje y habilidades de 
escritura, también requieren algún tipo de conocimiento en 
técnicas analíticas y comprensión de datos. En ese sentido 
la ciencia de los datos se está convirtiendo, en esencia, en 
un arte liberal, necesario para todos los profesionales y no 
solo para los especialistas.

Un estudio reciente “Investing in America’s Data 
Science and Analytics Talent: The Case for Action” (The 
Business-Higher Education Forum, 2019) señala que existe 
una gran desconexión entre las habilidades que desean los 
empleadores y las habilidades que poseen los graduados. 
El estudio encontró que mientras el 69% de los empleado-
res esperan candidatos con habilidades de análisis de datos, 
sólo el 23% de los líderes universitarios aseguran que sus 
graduados tendrán esas habilidades.

Algunas universidades ya están tomando medidas al 
respecto y han estado trabajando para hacer que la analítica 
de datos sea un requisito para todas las profesiones. La ana-
lítica de datos no es sólo para los estudiantes de ciencias, 
realmente es algo que se está requiriendo en todas las áreas 
del conocimiento. Este estudio también presenta ejemplos 
de cómo muchas instituciones ya están trabajando en este 
tema y cita varias maneras en las que las universidades 
pueden fomentar el estudio de analíticas de datos, desde 
determinar recomendaciones pedagógicas propias para la 
enseñanza efectiva de la analítica y ciencia de datos, pro-
porcionar más capacitación y apoyo a los profesores, hasta 
crear cursos introductorios que sean atractivos para todos 
los estudiantes.

II. Marco teórico

2.1 El cambio curricular

Los cambios curriculares en las universidades son pro-
cesos de innovación que se producen en tres niveles dis-
tintos: 

1. El primer nivel se corresponde con los cambios que 
se realizan en los procesos operativos y métodos 
que los profesores utilizan, sin llegar a establecer 
cambios el modelo educativo vigente, limitando 
sus resultados e influencia confinados al espacio de 
acción del docente y su entorno cercano. 

2. El segundo nivel pertenece a los cambios en los 
ambientes de aprendizaje y los patrones organizati-
vos, que terminan transformando también las prác-
ticas docentes. 

3. Por último, el tercer nivel corresponde a los cam-
bios en la planificación y/o estrategias instituciona-
les en su conjunto y con vistas a un futuro. Es en 
este plano de las políticas institucionales donde se 
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producen los procesos de revisión y rediseño cu-
rricular, lo cual requiere de un compromiso inte-
gral con el cambio que permita la implementación 
de nuevos modelos pedagógicos, nuevas ofertas 
de formación profesional y nuevos ambientes de 
aprendizaje. 

En síntesis, “llevar la innovación a la estructura curri-
cular requiere aprender a mirar de otra manera los procesos 
formativos, a cambiar de paradigma en relación con la or-
ganización de los estudios y la generación de ambientes de 
aprendizaje en la universidad” (Zabalza, 2012). Sin duda, 
poner en sintonía la formación profesional con las exigen-
cias de la sociedad digital, por su complejidad y alcance, 
corresponde al tercer nivel.

2.2 Contexto social

En pleno desarrollo de la cuarta revolución industrial, 
es decir, de la intervención de las nuevas tecnologías digi-
tales, la inteligencia artificial, la robótica o el big data en 
los procesos económicos, industriales y sociales, las uni-
versidades tienen el reto de que la educación proporcionada 
sea capaz de adaptarse a estas nuevas exigencias de una so-
ciedad y una economía mucho más sofisticadas y comple-
jas, en las que la calidad, la pertinencia, la flexibilidad y la 
excelencia de los programas académicos, entre otras cosas, 
sean tales que permitan a los nuevos profesionales integrar-
se en un mercado de trabajo que requiere una alta cualifi-
cación y dominio de competencias transversales como el 
dominio de nuevas tecnologías, un nuevo esquema mental 
para enfrentar los problemas, la capacidad de innovación 
y la capacidad de adaptación a esas innovaciones. Ese es 
el desafío crucial que las universidades deben afrontar, to-
mando decisiones audaces, si quieren ser competitivas en 
lo que resta del siglo XXI. 

La generación, transmisión y adquisición de conoci-
miento dejaron de ser lentas, escasas y estables: hasta 1900 
el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente 
cada siglo; hoy sucede al menos cada 13 meses, y organi-
zaciones como IBM estiman que en el 2020 el conocimien-
to se duplicará cada 12 horas (Committee on Revitalizing 
Graduate STEM, 2018) lo que introduce enorme presión 
en el diseño curricular de las carreras universitarias, pues el 
conocimiento que imparten las instituciones de educación 
superior se volverá rápidamente obsoleto. 

Por el lado del empleo  también hay una transición ver-
tiginosa que hace que, según la OCDE, 8 de cada 10 nuevos 
puestos se estén creando en campos con un componente im-
portante de innovación y de mediano y alto valor agregado, 
los cuales no necesariamente están siendo proveídos por 
las universidades tradicionales, lo cual ha llevado a muchos 
a considerar que las universidades, al menos tal como las 
concebimos actualmente, van a desaparecer (ElPais, 2018). 

La analítica, de acuerdo con la definición más acepta-
da en el mundo académico, es la aplicación de procesos y 
técnicas que transforman los datos en bruto en información 

significativa para mejorar la toma de decisiones. Algunas 
de estas técnicas, como la descripción de datos, la regresión 
y la optimización han sido tradicionalmente parte princi-
pal de los planes de estudio en las universidades. Mientras 
que otras herramientas de la analítica, como la minería de 
datos, no han sido incluidas. Estas omisiones junto con el 
aumento de la demanda de profesionales conocedores de 
datos son argumentos válidos y poderosos para una revi-
sión curricular.

Según las simulaciones realizadas por investigadores 
del McKinsey Global Institute (Bughin, 2018), las compa-
ñías “de vanguardia” que desarrollan y adoptan tecnologías 
de analítica y de Inteligencia Artificial (IA) aumentarán su 
flujo de efectivo en aproximadamente un 122% entre 2017 
y 2030, mientras que los “rezagados” que no adoptan tec-
nologías de analítica y ciencia de datos para 2030 experi-
mentarán una disminución en el flujo de efectivo del 23%. 
El impacto en todo el mundo será enorme: para 2030, la 
adopción de la ciencia de datos podría sumar aproximada-
mente un 16%, a la producción mundial.

Estos requerimientos y urgencias en el mundo empresa-
rial han hecho eco en los campus universitarios, la deman-
da de clases en analítica y áreas de estudio relacionadas se 
ha disparado en universidades top, junto con el número de 
estudiantes de pregrado en estos campos del conocimiento. 
En la Universidad de Harvard, por ejemplo, el número de 
“concentrators” de pregrado en ciencias de la computación 
se triplicó entre 2011 y 2017, mientras que el número de 
“concentrators” en analítica y ciencia de datos se multiplicó 
por diez. Los cursos CS50: introducción a la informática, 
y Stat 110: introducción a la probabilidad, se convirtieron 
en los cursos de pregrado más populares (Garber, 2019). 
Tal comportamiento indica que los estudiantes saben que 
el mercado del talento en analíticas y ciencia de datos es 
un mercado muy prometedor. Las universidades deben res-
ponder a este llamado para educar a la próxima generación 
de profesionales expertos en datos, y transformarse para 
satisfacer la demanda de cursos que prepararán a sus estu-
diantes para un futuro impulsado por su uso masivo. 

Actualmente hay en el mundo un número creciente de 
programas de títulos, especializaciones y certificados en 
ciencia y analítica de datos en los niveles de licenciatura 
y posgrado, pero la tendencia ahora es que esto debe rea-
lizarse fundamentalmente en el tercer nivel. Una revisión 
reciente de programas de pregrado en analítica y ciencia de 
datos identificó trece programas de este tipo en los Estados 
Unidos (Aasheim, Williams, & Rutner, 2014). Desde ese 
año se han desarrollado muchísimos más programas. Sin 
embargo, poco se sabe actualmente sobre los detalles de las 
habilidades cubiertas en esos programas o si estos progra-
mas son comparables, aunque ya en algunas universidades 
se han realizado revisiones de los planes de estudio para 
incorporar las analíticas en la formación universitaria de 
grado (Wilder & Ozgur, 2015).
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III. Instrumentos de medida

La pertinencia, es entendida cómo la adecuación entre 
lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que és-
tas hacen (Tünnermann, 2003). Esta supone un alto gra-
do de correspondencia entre el quehacer institucional con 
respecto al proyecto educativo enunciado en los objetivos 
y misión institucionales, así como con la responsabilidad 
del sistema de educación superior con el resto del sistema 
educativo.

Con el fin de establecer las propuestas de modificacio-
nes curriculares se realizaron dos tareas fundamentales:

1. Establecer una justificación empresarial para iden-
tificar las necesidades nacionales y locales en cuan-
to a las habilidades en analítica y ciencia de datos, 
para lo cual se aplicó una encuesta a 365 empresas 
de la zona 5 durante los meses de septiembre y oc-
tubre de 2019. El método de la encuesta fue perso-
nal, la población objetiva fueron 365 ejecutivos de 
estas empresas, en puestos directivos jerárquicos a 
cargo de jefaturas de departamento, o sus equiva-
lentes, o superiores, la técnica de muestreo es pro-
babilística estratificada por origen, con un error de 
muestreo del 5% por el orden de ± 5%, con un ni-
vel de confianza del 93%. Estos datos estadísticos 
fueron seleccionados debido a las condiciones de 
las posibles muestras. Los estratos correspondieron 
a sectores industriales o de negocio distintos, des-
de empresas e instituciones de educación superior 
hasta ONG’s.

2. Establecer una justificación académica a partir de 
un análisis del estado del arte de los planes de es-
tudio en universidades que han incorporado estos 
cambios, fundamentalmente en EEUU, incluyendo 
las asignaturas propuestas, las nuevas metodolo-
gías pedagógicas apropiadas, e incluso los ambien-
tes de aprendizaje recomendados para la imple-
mentación de estos tópicos. Esta investigación es 
de tipo documental y con consulta a los sitios web 
de las universidades analizadas.

IV. Resultados

4.1 Justificación empresarial

La tarea de una revisión curricular se origina siempre 
con una justificación del entorno social, laboral, profesional 
y empresarial, porque sin eso no hay razón para continuar; 
diseñar un curso para el cual no existe interés o utilidad 
sería inútil. El diagnóstico curricular puede ser entendido 
como una evaluación del funcionamiento de la oferta edu-
cativa, que se orientan a un producto de calidad, a través 
de una recopilación de datos acerca de dicho sistema. Su 
origen debe fundamentarse en los antecedentes externos e 
internos a fin de detectar las necesidades y desafíos que 
configuran el contexto político, social y económico, en el 

que deberá desempeñarse el futuro profesional o profesio-
nal en ejercicio, a fin de tomar decisiones fundamentadas 
y establecer los cambios necesarios en el plan de estudios.

Con el fin de detectar las percepciones de empresarios 
del entorno sobre las necesidades de las técnicas analíticas 
y la ciencia de datos en la formación de profesionales por 
parte de las universidades en el Ecuador, se realizó una en-
cuesta a mandos directivos de empresas de diferentes sec-
tores, en el formulario se pidió a los entrevistados contestar 
preguntas sobre características y sector de la empresa/in-
dustria/organización, la empresa y sus nuevas necesidades 
en la era digital y los retos de las universidades en forma-
ción profesional en la era de las analíticas. 

En lo siguiente se presentan los resultados que se obtu-
vieron en algunas preguntas del formulario dirigido a eje-
cutivos de grandes empresas.

• Pregunta: ¿Tiene conocimiento sobre la importan-
cia de la analítica y la ciencia de datos para la em-
presa moderna?:

Las respuestas a esta pregunta fueron mayoritariamente 
“Mucho” con un 65%, seguido de “Poco” con un 32%. Es 
decir, se puede considerar que hay algún conocimiento so-
bre la importancia de las analíticas y ciencia de datos en la 
empresa moderna.

• Pregunta: Al seleccionar profesionales para traba-
jar en su empresa/ organización, cuán importante 
considera que los aspirantes tengan conocimiento 
de técnicas de analítica de datos.

Según los resultados a esta pregunta (4.36 sobre 5), las 
empresas u organizaciones consideran al conocimiento en 
analítica de datos una habilidad importante a la hora de se-
leccionar empleados.

• Pregunta: En términos generales, considera que 
actualmente existen necesidades de un profesional 
experto en analítica y ciencia de datos en su em-
presa/organización? tomando en cuenta que estos 
nuevos profesionales son capaces de seleccionar, 
extraer, preparar, analizar, evaluar y comunicar 
cantidades masivas de datos de cualquier tipo, de 
manera ética y responsable, para la toma de deci-
siones inteligentes y para la resolución de proble-
mas reales de las empresas y organizaciones:
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Un 94 % de los consultados consideraron que si existen 
necesidades de un profesional experto en analítica y ciencia 
de datos en su empresa/organización.

• Pregunta: ¿Cuáles son las prioridades tecnológicas 
para las empresas y las organizaciones en general 
en su transformación digital? (ordenar desde la 
más prioritaria a la menos prioritaria):

Las empresas consultadas identificaron a la analítica y 
la inteligencia de negocios como la prioridad tecnológica 
número 1, con un 60% como primera opción y 19% como 
segunda opción, muy por delante de las otras opciones 
como la automatización, la ciberseguridad, etc.

En la siguiente pregunta el 94% de los consultados 
consideran que las universidades no están formando sufi-
cientes profesionales en áreas de estudio relacionadas con 
analítica y ciencia de datos.

En cuanto a la cuestión de en qué nivel de formación 
académica se debe formar el talento en analítica y ciencia 
de datos, la opción preferida fue en el tercer nivel (pregra-
do), con un 55%, seguido del posgrado (maestrías) con un 
28%.

Una pregunta fundamental, que justifica el presente 
estudio, se refiere a la percepción que tiene el medio so-
bre si existe actualmente la necesidad en el entorno social, 
laboral, profesional y empresarial del Ecuador para hacer 
una revisión curricular en las universidades para adecuar 
las nuevas tecnologías digitales en sus planes de estudio. 
El 82% de los consultados considero que si existe esta jus-
tificación.

Cuando se pidió a los consulados ordenar por priorida-
des, las tareas más importantes para un cambio curricular 
que incluya técnicas analíticas, lo más importante se consi-
deró la “Capacitación de los profesores en las nuevas téc-
nicas analíticas”, seguido de “Incluir asignaturas nuevas 
como analítica de datos, minería de datos, otras”, y “Un 
nuevo modelo pedagógico para enfatizar en la resolución 
de problemas, trabajo en equipo, y habilidades comunica-
tivas”.
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Cuando se solicitó a los consultados que indiquen el 
grado de importancia de algunos cursos de analítica de da-
tos dentro de los planes de estudio de cualquier carrera, 
la idea es determinar que asignaturas pueden considerarse 
importantes para proporcionar una competencia transver-
sal a todos los profesionales universitarios. Las asignaturas 
más importantes fueron las siguientes: Ética, privacidad y 
aspectos regulatorios, Analítica predictiva y Visualización 
de datos.

En conclusión, existe una gran percepción en el medio 
laboral y empresarial de que es necesario abordar desde los 
planes de estudio de las universidades el aprendizaje de las 
técnicas analíticas y de ciencia de datos, y que esto corres-
ponde con dos niveles: Un primer nivel es entender que 
existen ciertos conocimientos básicos de analítica de datos 
que deben ser parte de la formación de todo profesional, 
independientemente de su campo de estudio. El siguiente 

nivel es la necesidad de que las universidades formen un 
profesional especializado en ciencia de datos, que se en-
cargue de desarrollar de manera profunda este campo de 
estudio. También se destaca que hay un consenso sobre la 
urgencia de formal este tipo de profesionales (en el lapso 
de los próximos 2 años), y que su formación correspon-
de principalmente al tercer nivel: licenciatura o ingeniería. 
Por último, sobre el tipo de contenidos, se destaca que los 
profesionales (independientemente del campo) deberían 
adquirir conocimientos sobre Ética, privacidad y aspectos 
regulatorios, Analítica predictiva, Visualización de datos y 
Analítica descriptiva.
4.2 Justificación académica

Las universidades deben responder a la demanda de 
profesionales con habilidades para el análisis de datos 
para asegurar el éxito de sus egresados. Los emprendedo-
res educativos a menudo observan su entorno para obtener 
pistas y señales para futuros programas. Como se reporta 
en (Wymbs, 2016) en 2014, el Foro de Educación Supe-
rior Empresarial (BHEF), la organización más antigua de 
EEUU de empresas y educación superior dedicada a pro-
poner soluciones para la Educación universitaria estadou-
nidense identificó las necesidades comerciales, así como 
las habilidades requeridas de los graduados. En 2013, hubo 
532,337 publicaciones para Data Analytics en los Estados 
Unidos, con 297,430 Analistas financieros (analistas en 
ocupaciones que típicamente requieren un título en nego-
cios o finanzas y fuertes habilidades matemáticas), 193,661 
analistas de datos básicos (matemáticas o profesiones cuan-
titativas), y 41,246 científicos de datos (grados avanzados).

Algunos autores, como (Wymbs, 2016) han identifica-
do conjuntos de habilidades para los trabajos de analítica 
de datos, incluyendo conocimiento equilibrado de paquetes 
estadísticos (SPSS, SAS, R), Microsoft Office (PowerPoint 
y Excel), habilidades financieras más especializadas (pla-
nificación financiera, gestión de riesgo), algo de programa-
ción, habilidades de pensamiento crítico, y una habilidad 
para comunicar resultados.

La educación en analítica y ciencia de datos ha comen-
zado a atraer la atención de los académicos desde hace al-
gunos años. La comunidad de Data Science reporta en su 
sitio web que hay 603 programas de análisis/ciencia de da-
tos, en universidades ranqueadas, de los cuales 434 fueron 
programas de maestría, 88 programas de certificación (en 
su mayoría en el nivel Master), 58 programas de licencia-
tura y 23 programas de doctorado (College & University 
Data Science Degrees, 2019).

Según la información proporcionada por (Aasheim, 
Williams, & Rutner, Big Data Analytics and Data Scien-
ce Undergraduate Degree Programs, 2014) La mayoría de 
los programas fueron ofrecidos por escuelas de negocios 
(31%), facultades de Computer Science (21%), seguido de 
facultades de matemáticas y estadística (14%), y solo el 
7% fueron ofrecidos por programas interdisciplinarios; sin 
embargo, la vía interdisciplinaria se está volviendo más co-
mún para este tipo de formación. Si la facultad que ofrecía 



13

N. o 1 - 2022

el plan de estudios era de negocios, entonces el programa 
probablemente fue llamado Analítica de datos, mientras 
que, si la facultad era de informática, ciencias o matemá-
ticas, entonces el programa se llamaba Ciencia de Datos. 
Aproximadamente el 90% de los programas de analítica/
ciencia de datos se ofrecieron en países de habla inglesa.

En cuanto a contenidos de analítica de datos en los pla-
nes de estudio de las carreras de tercer nivel o de grado en 
el Ecuador, en general no se han incluido asignaturas bajo 
la etiqueta de analítica de datos, pero puede ser que algu-
nas técnicas de analítica descriptiva, predictiva y prescrip-
tiva sean parte del contenido de cursos como estadística, 
estadística inferencial e investigación de operaciones. En 
cambio asignaturas como minería de datos o Data Ware-
housing si han venido siendo parte de los planes de estudio 
de carreras relacionadas con la informática y las ciencias de 
la computación en la mayoría de las universidades ecuato-
rianas que ofrecen carreras de ingeniería en sistemas.

Al ser un fenómeno relativamente nuevo, y consideran-
do que en el país los procesos de innovación nos llegan 
con cierto retraso, la introducción de las analíticas de datos 
dentro de los planes de estudio de las universidades todavía 
no se ha puesto como prioridad en las discusiones de los 
principales actores del sistema de educación superior del 
país, ni autoridades, ni los organismos que rigen el sistema 
de educación superior, han considerado la urgencia de este 
análisis. Así, en general se puede afirmar que en el país no 
se han realizado en las universidades procesos de revisión 
curricular dirigidos a implementar la enseñanza de analíti-
ca y ciencia de datos en sus planes de estudio.

V. Propuestas curriculares para la analítica              
y la ciencia de datos

De acuerdo a (University, 2019), (Wilder & Ozgur, 
2015), y en otras investigaciones reportadas en la literatura, 
en la mayoría de las universidades en las carreras de pre-
grado se están incluyendo aproximadamente cinco a seis 
cursos que abordan los tópicos relacionados a la analítica 
y la ciencia de datos, además de cursos optativos. Existen 
muchas experiencias de este tipo en universidades rankea-
das, en las que la analítica ya está siendo considerada parte 
importante de los planes de estudio de todas las profesio-
nes.

En esta investigación proponemos algunos de estos cur-
sos para ser incluidos en los planes de estudio de las univer-
sidades ecuatorianas:

5.1 Propuestas de asignaturas

Curso: Gestión de datos (Data Management)
El objetivo de este curso es asegurar que los estudian-

tes adquieran las habilidades y conocimientos para reunir, 
almacenar y manipular los datos para realizar un estudio 
analítico. Se introduce el papel de los datos en el ciclo de 
vida del proyecto. Se discute el impacto de big data en es-

tudios analíticos. Los temas pueden incluir, entre otros, los 
siguientes: arquitectura, almacenamiento, formatos, pro-
piedad, privacidad, metadatos, cubos de datos, herramien-
tas para extraer-transformar-cargar (ETL tools), lenguaje 
de consulta estructurado (SQL), limpieza de datos y ética. 
Este curso generalmente no tiene prerrequisitos.

Curso: Analítica descriptiva (Descriptive Analytics)
El objetivo de este curso es asegurar que los estudiantes 

adquieran habilidades y conocimientos para describir con 
eficacia eventos que ya han ocurrido. Se debe poner énfa-
sis en la presentación de los resultados en una variedad de 
formatos. Los temas del curso pueden incluir, pero no se 
limitan a: estadística descriptiva, distribuciones de frecuen-
cia, distribuciones discretas, distribuciones continuas, dis-
tribuciones muestrales e inferencia estadística. Aunque este 
curso puede ser enseñado sin un curso de requisito previo, 
muchas universidades prefieren requerir un curso de ma-
temáticas como un requisito previo para asegurar que los 
estudiantes tengan más fortalezas para resolver problemas.

El contenido cubierto en este curso es típicamente el 
que se ve en un curso tradicional de Estadística Empresa-
rial como requisito básico de la mayoría de las escuelas de 
negocios. No es considerado aquí como uno de los cursos 
que definen la carrera, pero se incluye para mostrar la am-
plia cobertura de la analítica. Es importante que el enfoque 
del curso sea la interpretación y presentación de datos y no 
los cálculos. 

Curso: Visualización de datos (Data Visualization)
El objetivo de este curso es explorar diferentes técnicas 

para presentar una amplia variedad de datos para el propó-
sito de hacer que sea significativo para una audiencia obje-
tivo. Se abordan prácticas estándar para la visualización de 
datos. La tecnología se utiliza ampliamente para producir 
interpretaciones visuales de diversos conjuntos de datos. 
Se discuten y se diferencian conceptos como Indicadores 
clave de rendimiento (KPI’s), scorecards y dashboards. 
Serán los estudiantes los que critiquen varias muestras de 
ejemplos históricos y reportes recientes. Los temas pueden 
incluir, entre otros: crear varios diagramas y gráficos, uso 
de color y formato, y storytelling. Este curso no suele tener 
prerrequisitos.

Curso: Analítica predictiva (Predictive Analytics)
El objetivo de este curso es asegurar que los estudiantes 

adquieran las habilidades y conocimientos para reconocer 
las oportunidades para enfoques analíticos predictivos y 
explotar los resultados. Los estudiantes construirán mode-
los predictivos simples en un esfuerzo por mejorar su com-
prensión de las técnicas. Se enfatiza el problema del nego-
cio y en la comunicación de los resultados, especialmente 
en un lenguaje no técnico. Se discuten las implicaciones del 
modelo, el impacto y los supuestos como pertenecientes a 
una variedad de problemas de negocios. Los temas que se 
abordan, entre otros, incluyen: ANOVA, regresión, correla-
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ción, series de tiempo y métodos no paramétricos. Un pre-
rrequisito para este curso es analítica descriptiva.

Los contenidos de este curso son típicamente cubiertos 
en un curso de Estadística Empresarial avanzada. Una va-
riedad de aplicaciones debe ser utilizados para ilustrar el 
valor y versatilidad de las metodologías.

Curso: Analítica Prescriptiva (Prescriptive Analytics)
El objetivo de este curso es asegurar que los estudiantes 

adquieran las habilidades y conocimientos para reconocer 
oportunidades para enfoques analíticos prescriptivos y ex-
plotar los resultados. Los estudiantes construirán modelos 
simples en un esfuerzo por mejorar su comprensión de las 
técnicas. Se hace hincapié en el problema del negocio y la 
comunicación de los resultados, especialmente en un len-
guaje no técnico. 

Se discuten las fortalezas y las debilidades de cada téc-
nica utilizando ejemplos. Se discuten las implicaciones del 
modelo, el impacto, y los supuestos en lo que respecta a 
una gran variedad de problemas empresariales. Los temas 
pueden incluir, pero no se limitan a: cálculo, optimización 
y simulación. Un prerrequisito para este curso es analítica 
descriptiva, pues se necesitan conceptos y técnicas estadís-
ticas clásicas.

La optimización es abordada típicamente en un curso 
de investigación de operaciones, el cálculo en un curso 
con su mismo nombre, y la simulación como una optativa. 
Es importante que el énfasis aquí es el reconocimiento de 
problemas y la interpretación mas no la mecánica de las 
diversas técnicas. Por ejemplo, el método simplex de pro-
gramación lineal involucra operaciones con matrices para 
obtener una solución óptima; esto es un proceso tedioso 
para el cual se debe utilizar software.

Curso: Minería de Datos (Data Mining)
El objetivo de este curso es asegurar que los estudian-

tes obtengan habilidades y conocimientos para reconocer 
oportunidades para los enfoques de minería de datos y la 
explotación de los resultados. Se comparan procesos de 
minería de datos como CRISP-DM (proceso estándar de 
la industria para la minería de datos) y SEMMA (muestrea, 
explora, modifica, modela y evalua). Los estudiantes usan 
grandes conjuntos de datos para construir modelos simples 
en un esfuerzo por mejorar su comprensión de las técnicas 
y desafíos de trabajar con Big Data. Se hace hincapié en el 
problema del negocio y la comunicación de los resultados 
usando especialmente en lenguaje no técnico. Se discuten 
las implicaciones del modelo, las suposiciones, el impac-
to y los supuestos y como se relacionan con una amplia 
variedad de problemas de negocios. Entre los temas que 
se abordan están, entre otros: clasificación, clusterización, 
redes, sistemas de información geográfica (GIS), y árboles 
de decisión (incluido el teorema de Bayes). Un prerrequisi-
to para este curso es analítica descriptiva. Estas técnicas no 
han sido tradicionalmente abordadas en un plan de estudios 
de carreras de negocios o de administración de empresas.

Curso: Analítica Práctica (Analytics Practicum)
El objetivo de este curso es asegurar que los estudian-

tes adquieran las habilidades y conocimientos para ges-
tionar e implementar un proyecto de analítica; sirve como 
una piedra angular, siendo un curso integrador. Se cubren 
conceptos básicos de gestión de proyectos conjuntamen-
te con prácticas de consultoría, ética y prácticas estándar. 
Se requiere que los estudiantes escojan una metodología 
apropiada para un problema dado; esta tarea varía de cursos 
tradicionales, en los que se da una técnica junto con el pro-
blema. Los estudiantes terminan el curso con un proyecto 
real para un negocio operativo en el cual es muy probable 
que tengan la experiencia de trabajar con datos menos per-
fectos. Los estudiantes deben haber completado todos los 
cursos anteriores antes de tomar este curso.

Curso: optativas
Algunas materias optativas pueden completar el plan de 

estudios y profundizar el contenido de analíticas que ven 
los alumnos en algunas carreras profesionales. Algunos de 
estos cursos deben ser funcionales tales como investiga-
ción de mercados o analítica deportiva; otros pueden cubrir 
técnicas no cubiertas en los cursos básicos tales como ana-
lítica web (web analytics), teoría de juegos, visualización 
avanzada o modelos de hoja de cálculo. El número de ma-
terias optativas, por supuesto, variará según los requisitos 
de cada carrera y la universidad.

En este estudio utilizamos los términos analítica des-
criptiva, analítica predictiva y analítica prescriptiva para 
nombrar a los cursos únicamente para mostrar que se debe 
cubrir con todo el espectro de la analítica con asignaturas 
que tengan cualquier nombre que se les dé. Por otro lado, 
no es necesario crear tales cursos de manera obligatoria, 
sino que, en los cursos actuales, se pueden incluir dentro de 
sus contenidos mínimos los métodos y conceptos propios 
de los cursos señalados en esta sección.

5.2 Implementación y modelo pedagógico

Sin duda, la clave de un programa de estudios exitoso 
en el que se incluye temas de analítica y ciencia de datos 
para las distintas carreras profesionales está en la imple-
mentación. Muchos de los tópicos cubiertos en el currículo 
propuesto también podrían encajar en cursos tradicionales; 
es la pedagogía y el énfasis lo que los diferencia. El propó-
sito de esta sección es proporcionar a los educadores algu-
nas pautas sobre cómo implementar un programa exitoso.

5.2.1 La pedagogía para la enseñanza de analítica de datos

Cuando se está tratando incluir analíticas en los planes 
de estudio, se deben también revisar los modelos pedagó-
gicos utilizados, pues un buen aprendizaje de las analíticas 
puede estar ligado a mucho trabajo autónomo o digital rea-
lizado por el estudiante. Este cambio debe ser visto como 
una expansión y no una ruptura con el modelo pedagógico 
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vigente en la universidad, de esta manera se recomienda 
que las pedagogías también sean revisadas, los cursos de-
ben estar orientados a proyectos y basados en la investiga-
ción utilizando la tecnología para realizar cálculos de alto 
nivel. Hay que recalcar en esto, los cambios no se limitan a 
aumentar o disminuir cursos, la pedagogía también está en 
la lista. Muchas universidades están utilizando el aprendi-
zaje basado en la investigación en sus cursos de estadística, 
y muchos defienden el uso del enfoque para resolución de 
problemas: definir, recoger, organizar, visualizar y analizar 
(DCOVA), para enseñar estadística. Este marco ayuda a los 
estudiantes a conectar las diferentes técnicas estadísticas y 
proporciona continuidad.

5.2.2 ¿Qué tipo de ejemplos se deben usar en las clases de 
analítica?

En primer lugar, y, sobre todo, al impartir las asigna-
turas con fuerte contenido de analítica, se debe usar una 
variedad de ejemplos específicos en lugar de generalizacio-
nes. Es imperativo que los cursos de analítica para el resto 
de las profesiones no se combinen con los de científicos de 
datos, pues estos últimos requieren de mayor profundidad 
y otro énfasis, en cambio la mayoría de las profesiones re-
querirán el contenido de las asignaturas en analítica más 
general y solo como un instrumento para la toma de deci-
siones. Es tentador enseñar conceptos generales para llegar 
a un público más amplio, pero la investigación ha demos-
trado que este método es ineficaz. Como afirma (Moore, 
2001) “los profesores entrenados matemáticamente a me-
nudo imaginan que pueden ganar eficiencia presentando 
primero principios generales o estructuras, seguido por ca-
sos especiales concretos. Esto no funciona. Pocas personas 
aprenden desde principios básicos a casos especiales”. La 
mayoría de los profesionales, sobre todo aquellos que no 
son del campo STEM están en posiciones laborales que los 
exponen a oportunidades para usar analíticas, pero deben 
ser capaces de reconocer esas oportunidades primero antes 
de emplear la experiencia de un científico de datos. En lu-
gar de usar ejemplos generales, los educadores deben usar 
ejemplos específicos dentro de una gran variedad de áreas 
para que los estudiantes aprecien completamente el alcance 
de su aplicación. 

Un ejemplo de cómo puede trabajarse a este nivel en las 
clases de las asignaturas relacionadas con analítica de datos 
es la siguiente: el docente desarrolla sus clases a lo largo 
del semestre utilizando ejemplos específicos de problemas 
de empresas o simulaciones. En las clases el profesor utili-
za medios electrónicos y tradicionales para hacer búsque-
das de información acerca de los problemas en cuestión.

Asimismo, el profesor requerirá de los alumnos el uso 
correcto de modelos de analítica de datos, así como estra-
tegias de presentación de información de tipo profesional. 
De manera paralela los estudiantes podrían ir desarrollando 
un proyecto de fin de curso adaptando los ejemplos especí-
ficos que expone el profesor. Dado que el proyecto tiene la 

duración de un semestre, los alumnos cuentan con la opor-
tunidad de hacer correcciones a su trabajo a partir de las ob-
servaciones del profesor. De esta forma, se transciende una 
forma de aprendizaje por retención. Aprendizajes que se 
promueven en esta actividad: uso eficiente de la informáti-
ca y las analíticas de datos, capacidad de análisis, síntesis y 
evaluación, cultura de trabajo y cultura de calidad.

5.2.3 Guiarse siempre por el objetivo

No desviarse del objetivo, que es preparar profesionales 
con perfiles de egreso específicos, que no se van a desen-
volver como científicos de datos, sino como economistas, 
auditores, profesionales de ciencias de la salud, gerentes 
conocedores de datos (data-savvy managers), etc., y que 
además sean profesionales exitosos.  Con el avance tec-
nológico, la revolución digital, la nueva organización del 
trabajo y la evolución de las necesidades de la industria 
y la sociedad en general, cambiaron las competencias im-
prescindibles para desempeñarse con éxito en el mercado 
laboral. Dicho cambio implica repensar y redirigir la edu-
cación formal para asegurar el éxito de los estudiantes en su 
paso por la universidad, así como en su ingreso al mercado 
de trabajo.

Es importante enfocarse en las habilidades de resolu-
ción de problemas, trabajo en equipo y comunicación. No 
permitir que los cursos se vuelvan demasiado técnicos. Los 
estudiantes de la mayoría de las profesiones necesitan desa-
rrollar confianza en las técnicas, reconocer oportunidades y 
explotar los resultados; no convertirse en expertos en opti-
mización, por ejemplo.

En (Economist, 2015) se reporta que el 50% de los em-
presarios afirmó que la resolución de problemas es la habi-
lidad que más requieren en su negocio, seguido de un 35% 
que resaltó la capacidad de trabajar en equipo y el 32% que 
enfatizó en la comunicación eficaz. Así, los empresarios 
consideran a la resolución de problemas como la habilidad 
más demandada para el mercado laboral, y se pronostica 
que en 3 años la resolución de problemas seguirá puntera 
en la lista de habilidades más demandadas con un 70% de 
las preferencias. El estudio se realizó también a docentes y 
directivos de universidades, el 59% de ellos aseguró que se 
está trabajando sobre el desarrollo de estas capacidades en 
el aula en los últimos cinco años.

5.2.4 Trabajar en equipos multidisciplinarios 

El trabajo multidisciplinario es algo cada vez más va-
lorado en el mercado laboral, probablemente es una de 
las habilidades más buscadas, por tanto, es algo que debe 
buscarse generar en los estudiantes en su formación, y las 
analíticas de datos son el terreno ideal para hacer trabajo 
multidisciplinario, pues requiere de la participación de mu-
chos profesionales con distintos puntos de vista y aportes.

Se debe enfrentar el mito muy extendido entre los es-
tudiantes universitarios de “Nunca voy a usar estas cosas”, 
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utilizando experiencias del mundo real en la exposición de 
los contenidos de las asignaturas. Un escenario ideal para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en analítica 
de datos es un proyecto de equipo en un curso integrador 
final. 

En el estudio (Economist, 2015) se determina como la 
segunda habilidad más importante en el mercado laboral 
al trabajo en equipo.  El alto valor otorgado al trabajo en 
equipo, que se ubica en el segundo lugar de la lista de ha-
bilidades más requeridas por el 35% de los ejecutivos y el 
32% de los docentes y autoridades de universidades, refleja 
la forma cada vez más interconectada en que vivimos nues-
tras vidas. La capacidad de apreciar perspectivas alternati-
vas e interactuar de manera constructiva con personas con 
diferentes habilidades y puntos de vista es vital tanto dentro 
como fuera del trabajo.

“Las empresas se están orientando más hacia el trabajo 
en equipo”, dice Patrick Griffin, presidente de Educación 
(Evaluación) de la Universidad de Melbourne (Economist, 
2015). Utiliza el ejemplo de un rompecabezas en el que las 
piezas se dividen entre dos personas, ninguna de las cuales 
puede completarla sin los recursos de la otra; o un crucigra-
ma, donde una de las partes tiene todas las pistas horizonta-
les y la otra tiene aquellas que van hacia abajo. Idealmente 
estos equipos multidisciplinarios corresponderían a equi-
pos formados por estudiantes de distintas carreras, cada 
uno de los cuales tiene ciertas habilidades y conocimientos 
sobre analítica que han ido desarrollando a lo largo de su 
carrera, y que aportan con su campo de estudio participan-
do en el equipo que realiza un proyecto integrador de fin de 
carrera que los habilite para su graduación. 

En cuanto a la disponibilidad de bancos de datos o de 
problemas reales, las instituciones de educación superior 
con programas aceleradores tienen un banco de proyectos 
del mundo real, que serían los problemas sobre los cuales 
trabajarían los estudiantes en sus proyectos académicos. 
Las instituciones de educación superior que no tienen la 
ventaja de disponer de estos programas aceleradores de ne-
gocios deben satisfacer este objetivo por otros medios. 

Una opción es que los estudiantes encuentren su pro-
pio proyecto con la aprobación del tutor. Por ejemplo, usar 
una empresa de mudanzas local para la cual los estudiantes 
desarrollen un modelo para predecir el número de horas 
requeridas para completar un trabajo de mudanza; diferen-
tes equipos podrían acercarse a diferentes empresas en la 
zona a estudiar. Otra posibilidad es acudir a la literatura 
científica, para poner un caso de eso es la revista INFOR-
MS Transactions on Education, incluso un número de esta 
publicación fue dedicado exclusivamente a proyectos estu-
diantiles (Lowe & Armacost, 2012).

5.2.5 Reorganizar los cursos de contenido analítico

Si es necesario, se debe reducir el número de temas cu-
biertos en los cursos para permitir a los estudiantes ganar 
confianza en sus habilidades. por ejemplo, GIS puede ser 

eliminado como uno de los temas en el curso de Data Mi-
ning para asignar más tiempo a arboles de decisión; la Uni-
versidad de Valparaíso, por ejemplo, tiene un curso com-
pleto sobre el tema del SIG impartido por su departamento 
de meteorología. El curso no requiere ningún prerrequisito 
y está abierto a estudiantes de otras carreras (Coleen & 
Ceyhun, 2015).

Además, está el asunto de la tendencia a disminuir el 
número de horas de clases presenciales que reciben los es-
tudiantes en las universidades, pues todo apunta a que el fu-
turo de la Universidad pasa por reducir las horas de asisten-
cia a clase, sustituyéndolas por trabajo autónomo de cada 
estudiante. Esta disminución del número de horas de clases 
presenciales obliga a reorganizar los cursos que se ofertan, 
priorizando contenidos que van a guiar al estudiante. 

5.2.6 Organizar competiciones

Una forma efectiva de lograr el interés de los estudian-
tes en las técnicas analíticas es desafía a los estudiantes 
con competiciones, que también sirven para fortalecer sus 
currículums. Las competiciones pueden ser dentro de la ca-
rrera o para toda la universidad, o interuniversitarias y pue-
den usarse conjuntamente con los proyectos de la materia 
integradora. Existen diferentes tipos de competiciones que 
se organizan alrededor del tema de la analítica y ciencia de 
datos, dependiendo del nivel y objetivo de las mismas.

En esa línea, en los últimos años se han popularizado 
las competiciones denominadas Datathon. El Datathon 
(Datathon, 2018) es un reto para resolver un problema real 
basado en datos orientado a estudiantes de analítica o cien-
cia de datos que pone a prueba sus conocimientos en Inteli-
gencia de negocios, ciencia de datos, analíticas y Big Data. 
La competición suele consistir, en general, en desarrollar 
un modelo a partir de un conjunto de datos, que se les pro-
porciona a los participantes al inicio de la jornada. A conti-
nuación, los participantes reciben otro conjunto (test) don-
de deberán aplicar el modelo obtenido para su validación.

VI. Conclusiones

Las ideas presentadas están direccionadas hacia la in-
clusión de las analíticas en los planes de estudio de las dis-
tintas carreras ofertadas por las universidades. 

El diseño de cambios en los programas curriculares, 
que incluyan las nuevas técnicas analíticas y potencialmen-
te disruptivo, no está exento de desafíos; sin embargo, pue-
de ser gratificante para estudiantes, profesores y emplea-
dores, ya que sirven como una plantilla a seguir por otros 
académicos. Para ser eficaz, el nuevo programa en analítica 
de datos debe ser impulsado por aportes empresariales y li-
derazgo académico que incorpore innovación en la teoría y 
la práctica. Similar a muchos proyectos innovadores, todo 
inicia con el problema de una explosión de datos desde mu-
chas fuentes, la transformación de datos en información y 
la inteligencia para generar valor empresarial, y el recono-
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cimiento de que actualmente hay muy pocos graduados con 
las habilidades necesarias para hacer que esto suceda en el 
futuro previsible.

En la literatura revisada se proponen en el corto plazo 
algunos cambios en contenidos mínimos, y en el mediano 
plazo la inclusión de seis cursos principales y un curso bá-
sico para cumplir los requisitos de un programa de pregra-
do que contenga los conocimientos mínimos de analítica de 
datos que debe conocer todo profesional. 

La implementación exitosa está sujeta a modificacio-
nes pedagógicas para enfatizar en la resolución de proble-
mas, trabajo en equipo, y habilidades comunicativas. Es 
recomendado que se revisen los contenidos de los cursos 
cuantitativos actuales, sobre todo de asignaturas como es-
tadística; el resultado es mover el contenido de estos cursos 
tradicionales, y tal vez de otros más como el curso de in-
vestigación de operaciones, introduciendo temas de analí-
tica de datos. 

Es de gran importancia el análisis y revisión constante 
del curricular es sus diversas formas e inferencias; ya que 
es la única forma que se podrá crear un ambiente de sinto-
nía con los cambios que se dan en la sociedad, de tal forma 
que se logre el éxito en el impacto que busca un programa 
de formación profesional. 

Estos cambios seguramente causarán dificultades por-
que estos cursos no han sido revisados en muchos años 
y no preparan a los profesionales de hoy para la próxima 
ventaja competitiva. Los profesionales del futuro deben 
ser capaces de analizar datos, identificar oportunidades y 
explotar los resultados; no construir los propios modelos. 
Para comunicarse con expertos en modelos, deben tener un 
alto nivel de comprensión de las técnicas. Además, si van 
a explotar los resultados, deben tener confianza en estas 
mismas técnicas. Estas habilidades requieren una pedago-
gía diferente y hacer énfasis en los que aquellos expertos 
requieren.

Recomendaciones
El alcance de este estudio abarca las necesidades de 

incluir temas de analítica y ciencia de datos como una ha-
bilidad transversal dentro del currículo de formación de 
pregrado, pero otros niveles de formación también pueden 
ser considerados, como los cursos de educación continua o 
los programas de posgrado. Esta revisión debe complemen-
tarse con el software, repositorios de datos, ambientes de 
aprendizaje y otros recursos necesarios para implementar 
el programa planteado.
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el perfil estudiantil y la repitencia en los alumnos del curso de 
nivelación para ingreso a carreras de ingenierías técnicas de una universidad ecuatoriana. Para esto se aplicaron encuestas similares a los 
estudiantes aprobados y a los estudiantes repitentes para identificar factores influyentes comunes y no comunes que influyen en su es-
tatus de aprobación de dicho curso.  Mediante análisis estadístico se concluyó que, para los alumnos repitentes, sus factores específicos 
fueron: Edad, nota de grado, actividad laboral remunerada realizada durante el curso de nivelación y la opinión y/o consejos de terceros 
al elegir su carrera. Estos factores, conjuntamente que aquellos que son comunes a los estudiantes aprobados permitieron caracterizar 
un perfil general del estudiante repitente, con miras a tomas de decisión para afrontar esta problemática en la Universidad de estudio.

Palabras claves: Repitencia, aprobación, perfil estudiantil, nivelación académica.

Abstract 

The present research aims to analyze the relationship between the student profile and repetition in students of the leveling cour-
se for entry to technical engineering careers at an Ecuadorian university. For this, similar surveys were applied to appro-
ved students and repeating students to identify common and uncommon influencing factors that influence their approval sta-
tus of that course. By means of statistical analysis, it was concluded that, for repeating students, their specific factors were: 
Age, grade point, paid work activity carried out during the leveling course and the opinion and / or advice of third parties 
when choosing their career. These factors, together with those that are common to the approved students, allowed us to charac-
terize a general profile of the repeating student, with a view to making decisions to face this problem at the University of study.

Keywords: Repetition, approval, student profile, academic  leveling course.
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I. Introducción

En la actualidad, como lo menciona Torres, y otros 
(2015), la repitencia universitaria ha sido considerada 

como un factor que degrada la calidad de la educación por 
lo que se la ha considerado también un indicador de la efi-
ciencia de los sistemas educativos incluyendo las Institu-
ciones de Educación Superior (IES). 

Montenegro y Taco (2012) indican que los efectos de 
este fenómeno repercuten en el Estado, en la sociedad en 
general, en las familias ecuatorianas y en el propio estu-
diante ya que cuando un joven universitario cursa reitera-
damente una actividad docente, se generan pérdidas eco-
nómicas por la fuerte inversión que el Estado realiza al 
cumplir con la política de gratuidad, la concesión de becas, 
de créditos entre otros subsidios orientados al libre acceso a 
la educación superior. A esto, como lo mencionan los auto-
res, se le sumar la fuerte inversión que realizan las familias 
de estos estudiantes para solventar los gastos que implican 
seguir su carrera universitaria. 

Dentro del ámbito social, los efectos negativos se hacen 
evidentes en el momento en que el estudiante repitente de-
siste por completo de ir a la universidad, ya sea de forma 
voluntaria o por obligación, por lo que en su lugar opta 
por la búsqueda de un empleo, sin embargo, las actividades 
laborales que realizan suelen ser de baja remuneración ya 
que son considerados como talento humano no capacitado 
y no logran competir con los profesionales titulados (Nar-
váez y Barragán, 2015; Montenegro y Taco, 2012), incluso 
cuando estos jóvenes pasan a formar parte de una pobla-
ción desocupada, se exponen a otros problemas sociales de 
drogadicción  y delincuencia (Narváez y Barragán, 2015). 

Baquerizo et al., (2014), hacen también referencia a los 
efectos negativos sobre el alumno ya que este carga con 
sentimientos de fracaso y de culpabilidad al no cristalizar 
sus metas y al no cumplir con sus propias expectativas por-
que se creen incapaces de asimilar las enseñanzas que los 
docentes imparten en las aulas. 

Como puede verse, estos son solamente algunos de los 
efectos que deja la repitencia universitaria, por lo tanto, es 
importante conocer las posibles causas que la originan. En 
este sentido se podría enlistar una amplia gama de marcos 
explicativos como por ejemplo el bajo rendimiento de los 
alumnos que se traducen en las bajas calificaciones obte-
nidas (Baquerizo et al., 2014). Otro factor causal de la re-
pitencia se debe a la matriculación de los estudiantes en 
carreras que no son de su total agrado debido a una mala 
decisión, por obligación o por falta de información (Núñez, 
2012 y Rodríguez, 2015). 

El bajo nivel de habilidades, competencias y de aptitu-
des de los jóvenes también es otra posible causa pues son 
necesarias para afrontar la transición de la enseñanza me-
dia a la educación superior; las complicaciones que invo-
lucra el integrarse a un entorno universitario desconocido 
el cual exige mayor autonomía y mayor cultura de esfuerzo 
en comparación al bachillerato (Calderón et al., 2017). Se 

debe considerar también, en este punto, que los inexistentes 
o los escasos esquemas de conocimientos adquiridos desde 
el colegio son otro de los factores para que el alumno re-
pruebe. Esto se debe, por una parte, a que en la escuela se-
cundaria se emplean técnicas como la memorización de los 
contenidos que no permiten procesos de comprensión ni de 
reflexión (González y Daza, 2010) y, por otra parte, se debe 
a la separación entre los saberes que la universidad espera 
de los alumnos y los saberes con los que verdaderamente se 
gradúan (Rivera, 2014). 

Por otra parte, el docente puede ser considerado como 
un factor de repitencia debido a que puede presentar un in-
adecuado nivel de formación y de profesionalización así 
como el hecho de que algunos maestros emplean técnicas 
de enseñanza tradicionalistas en lugar de aquellas novedo-
sas y renovadas (Hinojoza y Zambrano, 2012).

La falta de recursos económicos es otra principal razón 
para la repitencia más aún cuando las IES no cuentan con 
subsidios, créditos educativos, descuentos, becas y demás 
facilidades que puedan brindarles a sus alumnos (Narváez 
y Barragán, 2015).

Finalmente, se puede hacer referencia a la heteroge-
neidad de los estudiantes respecto a sus características o 
“atributos” previos al ingreso a la universidad como serían 
sus rasgos de personalidad, lugar de procedencia, capital 
cultural, niveles de educación y de recursos económicos 
que tienen sus familias,  el tipo bachillerato con los que 
cuentan los alumnos (de orientación humanístico-científica 
o técnico-profesional), su situación laboral, apoyo para sus 
estudios, entre otras (Cortés, et al. 2015).  

Todos los factores anteriores constituyen elementos de 
análisis relacionados con la posibilidad de repitencia de un 
estudiante. En este trabajo, nos centraremos en analizar la 
repitencia del curso de nivelación en carreras de ingenie-
rías técnicas, en modalidad presencial, de una universidad 
ecuatoriana, con presencia en la Provincia de Pichincha. 
Según datos proporcionados por la unidad a cargo de este 
proceso académico, se ha registrado una alta cantidad de 
matrículas de alumnos reprobados y repitentes durante el 
primer y segundo semestre del 2018 (SI y SII respectiva-
mente). 

El presente documento está elaborado de la siguiente 
manera: En la sección dos se presenta la fundamentación 
teórica sobre la cual se basa el estudio. En la siguiente sec-
ción se expone el procedimiento metodológico con el cual 
se levantaron los datos entre estudiantes y los instrumentos 
utilizados. En la cuarta sección se presentan los resultados 
obtenidos y los análisis estadísticos relacionados a aque-
llos factores comunes y específicos relevantes para el caso 
de estudiantes reprobados. Finalmente, la discusión de los 
principales hallazgos del estudio se presentan en la última 
sección.
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II. Fundamentación teórica

La tasa de repitencia puede ser empleada en diferentes 
tipos de diagnósticos relacionados con la situación acadé-
mica que se vive en una determinada institución (López y 
Taco, 2012) mediante el siguiente cálculo:

Por otro lado, al perfil estudiantil se lo define como un 
conjunto de componentes sociodemográficos (género, lugar 
de residencia, tendencias religiosas, campus universitario, 
edad), psicosociales (resiliencia, inteligencia emocional) y 
educativos (campus universitario, recepción de beca uni-
versitaria, ámbito de conocimiento, calificaciones) propios 
de los jóvenes universitarios (Sanromán, 2018).

Respecto a las causales para la repitencia, y como ya se 
ha mencionado, existen  varios factores influyentes que se 
pueden clasificar dentro de factores intrínsecos al alumno y 
factores extrínsecos. 

FACTORES EXTRÍNSECOS

Metodología de enseñanza del docente

La falta de metodologías contextualizadas y creativas 
por parte del docente incide en el rendimiento final del estu-
diante y aumenta las posibilidades de que el alumno no al-
cance la calificación de aprobación según López y Jiménez 
(2016). Al emplear metodologías tradicionales y obsoletas, 
surge una desconexión entre la enseñanza del profesor y 
el aprendizaje del alumno (Díaz y Gil, 2011) reflejándo-
se en altas tasas de repitencia (Calderón, 2005 y García et 
al., 2010) pero cuando el docente opta por una orientación 
diferente, se obtienen mejores resultados ya que estas me-
todologías innovadoras consideran el desarrollo personal 
del estudiante, su participación activa en forma individual 
y colaborativa (Díaz y Gil, 2011) e involucran al docente 
en ciertos procesos como la retroalimentación de los conte-
nidos, las asesorías y la articulación de las asignaturas. Con 
adecuadas metodologías de enseñanza, el alumno se com-
promete mucho más en su propio proceso de formación y 
se siente más motivado (Rivera, 2014).

Material educativo

Entre el material educativo se puede considerar a todo 
aquel equipamiento con el que cuentan las instituciones y 
que al encontrarse en buen estado, facilitan mucho la labor 
docente. La existencia de computadoras funcionales, los 
equipos audiovisuales y una suficiente cantidad de material 
didáctico llama mucho la atención del alumno y mejora su 
retención lo que finalmente se refleja en un mejor desempe-
ño académico (García, 2011).

Administración del diseño curricular

Una inadecuada organización del currículo en base a 
su malla curricular es causal de repitencia en ciertas insti-
tuciones en donde los alumnos deben cursar más de ocho 
materias por semestre pero tienen una mala distribución en 
sus horarios de clase, en la programación de los exámenes 
y en la secuencia de las asignaturas (Bermeo et al., 2018) 
además que también deben invertir tiempo en ciertos cur-
sos paraacadémicos que exigen muchas de las IES (Loja-
no, 2017). Estas inconsistencias deben ser solventadas por 
los docentes y las autoridades que están a cargo de realizar 
ajustes, reelaborar, adecuar y diseñar los currículos para 
que así sean más abiertos, flexibles y no centralizados en 
donde se consideren las características y las condiciones 
del alumnado, de la propia institución y de la comunidad 
en general (Huamán, 2013).

Proceso de evaluación

En la actualidad, los sistemas de evaluación siguen 
centrándose en los resultados memorísticos y no miden las 
metas intermedias que alcanzan los alumnos; ninguno de 
sus logros anteriores tiene mayor significancia lo que  con-
lleva a pensar que el estudiante ha fracasado (Soto, 2007). 
Cuando las estrategias de evaluación son inadecuadas, el 
proceso de evaluación termina siendo un factor influyen-
te para un bajo rendimiento académico y esta problemá-
tica se traduce en la repitencia estudiantil (Paredes et al., 
2015). Para menguar este fenómeno, autores como Gómez 
et al. (2008) recomiendan utilizar sistemas de evaluación 
del aprendizaje que tengan enfoques más cualitativos e in-
tegradores, recomiendan también que los recursos que los 
docentes emplean en sus clases vayan de la mano con el 
tipo de evaluación, la cual deberá ser permanente, no me-
morística y además tendrá que incluir la solución de pro-
blemas prácticos pues ello le será más útil al alumno en su 
vida diaria (Soto, 2007).

Infraestructura

Las instalaciones de un centro educativo como labora-
torios, áreas deportivas, áreas de descanso y demás espa-
cios tienen gran importancia pedagógica (Higuera, 2015) 
por lo que deben estar al servicio y disponibilidad de los 
alumnos usuarios para que, de esta manera, se pueda apor-
tar en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  Una inadecua-
da infraestructura, por otro lado, es motivo de reprobación 
(Flores, 2016) más aún si la institución cuenta con una ex-
cesiva cantidad de alumnos en salones de poca capacidad. 
Incluso, dentro de la infraestructura, se puede incluir el 
uso de pupitres en mal estado, la falta de disponibilidad de 
equipos, de reactivos y de materiales en los laboratorios de 
docencia, así como el uso de dispositivos obsoletos, en mal 
estado o que simplemente están fuera de servicio (Bermeo 
et al., 2018).
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Formación docente y procesos pedagógicos

Los procesos pedagógicos hacen referencia a la pre-
paración del docente y a ciertas actividades como la pla-
nificación, el desarrollo y la evaluación del proceso ense-
ñanza-aprendizaje que según Paredes et al. (2015) pueden 
influir de manera favorable o desfavorable en el rendimien-
to académico del estudiantado. Para autores como Echeve-
rría (2017), el desarrollo profesional del maestro es clave 
para alcanzar un buen desempeño y para lograr la eficacia 
de la práctica docente de modo que ello se traduzca en un 
mejor aprendizaje y en la excelencia académica alcanzada 
por los estudiantes.

Siguiendo el mismo orden de ideas, las actividades de 
formación continua del profesorado influyen enormemente 
en los alumnos ya que cuando el docente se prepara para 
los nuevos requerimientos socio-laborales y cuando ad-
quiere nuevos conocimientos, este se siente más motivado 
y entusiasmado para realizar su trabajo (Montes y Suárez, 
2016) generando así un efecto positivo en el aprendizaje y 
en el rendimiento del estudiantado (Echeverría, 2017). El 
problema surge cuando un docente, a pesar de que cuen-
ta con el suficiente conocimiento y la necesaria experticia 
disciplinar, no sabe cómo transmitir dicho bagaje lo que 
influye en su desmotivación derivando posiblemente en la 
repitencia. Por ello, se requiere que los docentes también 
tengan dominio de habilidades pedagógicas, metodológi-
cas, didácticas y curriculares (Montes y Suárez, 2016).

Becas

Debido al derecho de gratuidad, los alumnos pertene-
cientes a instituciones estatales no realizan el pago de ru-
bros a diferencia de aquellos jóvenes matriculados en uni-
versidades privadas los cuales deben financiar sus estudios 
a través de créditos, subsidios o becas (Celis et al., 2013).  
Por esta necesidad, las instituciones se encuentran realizan-
do estudios socio-económicos para ofrecer a sus estudian-
tes apoyo financiero para sus matrículas en respuesta a las 
solicitudes semestrales que reciben a manera de “auxilio 
educativo”, principalmente cuando los estudiantes demues-
tran tener una difícil situación económica (Soto, 2007). Los 
alumnos al no contar con este tipo de ayuda reflejan desmo-
tivación que a largo plazo afecta sus calificaciones (Berlan-
ga, 2014) y ponen poco empeño por la aprobación del curso 
terminando por repetirlo. Para evitar todo esto, algunas IES 
trabajan para fortalecer sus programas de becas así como 
en la implantación del crédito universitario como un ele-
mento adicional (Almuiñas et al., 2006).

FACTORES INTRÍNSECOS 

Sexo

Tradicionalmente, las carreras universitarias solían 
estar categorizadas como femeninas o masculinas porque 

se asociaba el área de Administración, Contabilidad y Tu-
rismo al sexo femenino mientras que las carreras técnicas 
estaban destinadas al hombre. En las aulas se contabilizaba 
un gran número de alumnos varones, no obstante, en los úl-
timos 20-30 años dicha realidad ha cambiado debido a que 
la presencia de la mujer se ha ido incrementado y su éxito 
académico resulta ser superior a la del varón en la mayoría 
de las disciplinas (Garay, 2003) lo que  pudiera deberse a 
que el hombre dispersa mucho más su atención, presenta un 
distinto nivel de madurez, un diferente sentido de compro-
miso con la institución, y tiene distinta motivación hacia el 
estudio (Ávila, 2016).

Edad

González et al. (2015) indica que el rango de edad en 
la que generalmente los jóvenes ingresan a la universidad 
e inician sus estudios oscila entre los 18 a 24 años, sin em-
bargo, la presencia de alumnos mayores puede deberse al 
retraso de la titulación en la educación media. Al parecer 
este factor no afectaría en el rendimiento académico pero 
los autores han observado que aquellos estudiantes que son 
muy jóvenes (principalmente hombres) y que demás han 
sufrido algún tipo de calamidad familiar, presentan mayor 
riesgo de repitencia o deserción al igual que los estudiantes 
con sobreedad ya que suelen presentar un nivel de desem-
peño inferior en comparación a los estudiantes de edad pro-
medio (Vidales, 2009).

Estado civil

Esta es una variable que suele relacionarse mucho con 
la edad. Los jóvenes generalmente ingresan a la universidad 
solteros y permanecen así a lo largo de su carrera con el fin 
de transitarla con éxito (Garay, 2003). La idea de formali-
zar el compromiso con su pareja no se encuentra dentro del 
proyecto de vida de la mayoría de los estudiantes univer-
sitarios (Piratoba y Barbosa, 2013), sin embargo, aquellos 
alumnos que mantienen fuertes vínculos sentimentales o 
que ya están casados, muestran una mayor probabilidad de 
reprobar, repetir y desertar (Laguna y Melo, 2015) debido a 
que no están en la capacidad de asumir ciertas responsabi-
lidades que no son adecuadas para su edad (Estrella, 2015).

Familia y apoyo familiar

Núñez (2012) menciona que el fracaso académico se 
debe en parte al poco afecto y a la carente motivación o 
apoyo que los alumnos reciben principalmente de sus pa-
dres. La autora menciona que la pérdida y la ausencia total 
de los familiares fomenta un ambiente inapropiado para el 
aprendizaje de los jóvenes estudiantes, pues les invaden 
sentimientos de inseguridad y ansiedad. En cambio, existe 
otro grupo de alumnos que mantienen un alto apego fami-
liar pero, debido a patrones de crianza muy estrictos, sufren 
la presión de sus progenitores para obtener excelentes ca-
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lificaciones sumada la presión que tienen por satisfacer las 
expectativas de los demás respecto a la culminación de su 
carrera; ello provoca que el alumno no se encuentre lo sufi-
cientemente estimulado para destacar en el ámbito escolar.

Escolaridad y nivel de instrucción de los padres

Se ha determinado que cuando los padres no poseen es-
tudios de tercer nivel, y además son personas de escasos 
recursos económicos, sus hijos tienden a ser más propensos 
a fracasar a lo largo de los estudios universitarios; pueden 
caer más fácilmente en la repitencia y en el abandono de 
sus carreras (Núñez, 2012) debido a que no tienen en sus 
padres algún tipo de referente universitario que les sepa 
orientar y guiar, esto hace inclusive que su tiempo de adap-
tación al mundo universitario sea todavía mayor (Garay, 
2003).

Actividad laboral

La figura del estudiante-trabajador, dentro del sistema 
de educación superior, es una realidad frecuente según cier-
tos autores como Garay (2003) quien menciona que mu-
chos de los jóvenes, durante los primeros semestres, optan 
por la búsqueda temprana de empleos principalmente para 
solventar los gastos referentes a la universidad; hospedaje, 
residencia, matrícula y alimentación, sin embargo, también 
existe un pequeño grupo que laboran por motivos diferen-
tes, por ejemplo, lo hacen para ganar experiencia laboral o 
para adquirir cierto grado de independencia. Sin embargo, 
su ritmo de estudio se ve afectado ya que les resulta difícil 
encontrar un equilibrio entre mantener su empleo y cum-
plir con las obligaciones, las tareas y las responsabilidades 
académicas lo que se traduce en reiteradas inasistencias, 
distracciones, impuntualidad, abandono de materias, deser-
ción y repitencia (Sevilla et al., 2010).  
Hábitos de estudio y formación académica previa 

La formación académica previa corresponde a los cono-
cimientos adquiridos por el estudiante antes de su ingreso a 
la universidad. La falta de conocimientos se debe en parte a 
la desarticulación entre el nivel medio y el nivel educativo 
superior (Parrino, 2010). En este sentido se debe considerar 
también el tipo de institución del cual proviene el alum-
no, pues la enseñanza media en instituciones privadas se 
adecua más a las exigencias universitarias y aseguran un 
mayor grado de éxito (González, 2006) lo que no ocurre 
con los estudiantes de las escuelas secundarias públicas ya 
que sus graduados llegan en condiciones poco deseables y 
ello se puede evidenciar en los resultados de los exámenes 
de ingreso (Vidales, 2009). 

Pero no solo es la falta de conocimientos durante la 
educación media un elemento explicativo para la repitencia 
universitaria (González et al. 2015) sino también los ma-
los hábitos de estudio adquiridos desde el colegio (Lojano, 
2017) en aquellas asignaturas “abstractas” como Matemá-
ticas y Física (González, 2006) y también por las deficien-

cias que se tiene en la lectura y en la escritura (González y 
Daza, 2010). 

III. Métodos y materiales

El presente estudio se realizó tomando como población 
objetivo a todos los estudiantes matriculados en el curso de 
nivelación de la Universidad considerada, durante los pe-
ríodos académico del año 2018, en la modalidad presencial 
y que pretendía ingresar a una carrera de ingeniería técnica. 
Esta población constituida por 986 alumnos se dividió en 
dos estratos: el estrato 1 considera a los alumnos que in-
gresaron a la institución y aprobaron el curso de nivelación 
en su primera matrícula mientras que el estrato 2 estaba 
constituido por aquellos estudiantes que inicialmente re-
probaron dicho curso, pero posteriormente lo cursaron de 
nuevo y lo aprobaron en su segunda matrícula. A partir de 
esta información, se calcularon dos submuestras en función 
del porcentaje de los estratos 1 y 2, como se muestra en la 
Tabla 1.

Tabla 1
Población de alumnos aprobados, períodos SI y SII, Campus Sangolquí

El diseño muestral anterior permite analizar, de manera 
ex post facto, los factores relevantes del perfil estudiantil 
relacionados con la posibilidad de repitencia entre ambos 
estratos. Para esto, se elaboró y aplicó un instrumento de 
recolección de datos en ambas submuestras. El diseño de 
dicho instrumento se realizó con base en los factores iden-
tificados en la sección anterior, tal como se muestra en la 
siguiente tabla.

Tabla 2
Caracterización de factores relacionados al perfil del estudiante
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Con los factores de la tabla anterior, se elaboraron dos 
tipos de encuestas; una destinada a los alumnos aprobados 
y otra destinada a los alumnos repitentes.  Estas encues-
tas presentaron dos tipos de preguntas; categóricas (Sí/No) 
y preguntas numéricas (abiertas) las cuales, para ambos 
grupos de alumnos, fueron las mismas. La diferencia en-
tre ellas radica en el anunciado de los bloques referentes a 
los indicadores académicos, del docente y de la institución 
en donde se le solicita al alumno nuevo marcar con una X 
aquellos factores que él considera que contribuyeron para 
su aprobación mientras que al alumno repitente se le so-
licita marcar con una X aquellos factores contribuyentes 
para su repitencia.  La idea de esta estructura de preguntas 
es que el estudiante identifique si el factor consultado tuvo 
importancia relativa para su status final (de aprobado o re-
probado). 

Una vez aplicada dicha encuesta en ambas submues-
tras, se identificaron aquellos factores que se consideraron 
influyentes en ambos grupos. Se consideraron dos casos:

• Factores influyentes comunes en ambos grupos: Es 
decir, aquellos factores en los cuales tanto estudiantes 
aprobados como repitentes, consideraron que influye-
ron en su status final al terminar el curso de nivelación.

• Factores influyentes no comunes o específicos: Aque-
llos elementos que fueron considerados relevantes 
sólo en una submuestra. Para identificar estos factores, 
se recurrieron a técnicas estadísticas apropiadas (prue-
ba f, prueba T para el caso de variables numéricas y 
test chi cuadrado para el caso de variables categóricas) 
para establecer significativamente las posibles relacio-
nes entre las variables de estudio.

Finalmente, los resultados de ambas encuestas fueron 
triangulados mediante una entrevista realizada a la perso-
na encargada de los cursos de nivelación, con base en un 
cuestionario con preguntas semiestructuradas. Esta perso-
na además facilitó documentos como sílabos, reglamentos, 
instructivos e informes para complementar la información 
recabada. 

IV. Resultados

Análisis de variables numéricas

Para realizar el análisis de aquellas variables numéri-
cas, se aplicó la prueba F y prueba T mediante las cuales se 
determinó la homocedasticidad de las variables de estudio 
así como la diferencia de medias para grupos independien-
tes. Los resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3
Resultados de las pruebas F y T referentes a las variables numéricas

Como se puede observar, tanto la edad así como la nota 
final de graduación de los alumnos encuestados presenta-
ron valores de P mayor a 5% lo cual indica diferencia sig-
nificativa entre los estudiantes aprobados y los repitentes. 
Por otra parte, el número de miembros que constituyen su 
hogar, al presentar un valor de P mayor al 5%, permite con-
cluir que no hay diferencia entre ambos grupos. 

Análisis de variables categóricas

El análisis estadístico en este caso se realizó conside-
rando dos escenarios:
1. Si las tasas de respuesta entre ambas submuestras eran 

similares, se procedía a identificar si estas se conside-
raban influyentes o no, dependiente si la frecuencia ab-
soluta correspondiente era alta o baja. A partir de este 
análisis, se identificaron los factores comunes influ-
yentes y no influyentes que se muestran en la Tabla 4:
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Tabla 4
Identificación de Factores comunes influyentes y no influyentes

2. Por otra parte, para aquellas preguntas en las cuales 
los alumnos tuvieron tasas de respuestas opuestas, y 
por tanto no se logró determinar si los factores consul-
tados resultaron ser o no influyentes para el estatus de 
dichos estudiantes, se realizó la prueba de Chi cuadra-
do para determinar si existía homogeneidad en dichas 
respuestas. En la Tabla 5 se presentan los resultados 
obtenidos. 

Tabla 5
Resultados obtenidos de la prueba chi cuadrada

A partir de estos últimos resultados, se pueden identifi-
car aquellos factores influyentes exclusivamente para estu-
diantes correspondientes al estrato 2 (repitentes), los cuales 
se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6
Factores específicos del perfil del alumno repitente

V. Discusión

El objetivo del presente estudio era caracterizar factores 
del perfil del estudiante que se encuentren relacionados es-
pecíficamente con su probabilidad de repitencia. 

De manera general, se puede establecer que el perfil de 
los estudiantes aspirantes que ingresan al curso de nive-
lación es el siguiente: alumnos, en su mayoría hombres, 
entre los 18-19 años, ecuatorianos, solteros y sin hijos que 
se han graduado en colegios fiscales de la capital con el Ba-
chillerato General Unificado cuya nota final de grado está 
en los 18/20 puntos. Son alumnos provenientes de familias 
constituidas por cuatro miembros en total, cuyos padres 
llegaron hasta la educación media de escolaridad y fueron 
quienes costearon los gastos que implica el curso de nivela-
ción; su familia percibe un ingreso económico mensual de 
1 a 2 salarios básicos unificados y aún viven en el seno de 
su hogar contando con ciertas facilidades como acceso a in-
ternet y un equipo de cómputo. Son estudiantes que no con-
taron con conocimientos previos sobre la planificación del 
curso de nivelación y no recibieron orientación vocacional 
previo al ingreso a la institución, sin embargo, tuvieron in-
formación general y del mercado laboral relacionada con 
su carrera y que además contaron con el suficiente apoyo 
de su familia a lo largo de sus estudios en nivelación. Por 
otra parte, son alumnos que no eligieron su carrera en base 
a resultados de exámenes de habilidades y de aptitudes sino 
con el fin de tener mayor oportunidad de ingresar al campo 
laboral, por tener a futuro mayor aspiración salarial y por 
la afinidad y/o gusto hacia ella. Los alumnos no padecen de 
ningún tipo de discapacidad o enfermedad (física, mental, 
emocional). 

Respecto a los factores determinantes respecto a su 
probabilidad de repitencia, es fácil determinar que existen 
factores comunes que influyen directamente en el hecho de 
que un estudiante apruebe o reprueba el curso de nivelación 
(Ver Tabla 4). Es interesante observar que estos factores 
influyentes están relacionados con la fundamentación teóri-
ca, en especial con aquellos aspectos de índole académico, 
como hábitos de estudios, conocimientos previos, metodo-
logía de enseñanza aprendizaje, entre otras.

Existen dos características específicas del perfil del es-
tudiante repitente que guardan una alta correspondencia 
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con su estatus; la elección de carrera debido a la influencia 
de terceras personas, y la actividad laboral que debieron 
realizar para costearse sus estudios. También se observa un 
promedio de edad mayor y una nota de graduación menor 
respecto al grupo de aprobados.

Es interesante observar que ninguno de los factores ins-
titucionales correspondientes a la universidad donde se rea-
lizó este estudio resultaron ser determinantes para el estatus 
de repitencia o de aprobación. 

Cabe indicar que los resultados obtenidos son concor-
dantes que otros autores que estudian el fenómeno de re-
pitencia en América Latina (ver p.e. González, L. (2006), 
Sec. 5.6.1). Sin embargo, en nuestro caso existen factores 
específicos que llaman la atención, en especial la edad y el 
hecho de laborar mientras se estudia. Estos elementos inci-
den de forma significativa, y están relacionados al contexto 
socioeconómico del estudiante. 

Esto último puede constituirse en un elemento clave al 
momento de establecer programas o políticas públicas que 
garanticen el acceso a las Universidades, pues claramente 
se puede evidenciar que las mismas suelen estar orientadas 
más a los aspectos académicos o institucionales, que en las 
condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Por ejem-
plo según nuestro estudio, la mejora de los mecanismos 
de apoyo institucionales están en segundo término frente 
a iniciativas que garanticen de la dedicación exclusiva de 
los estudiantes al estudio, reduciendo o eliminando su ne-
cesidad de trabajar para mantener su sustento diario o el de 
sus familias.
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Resumen 

El presente artículo muestra una propuesta pedagógica para la enseñanza del objeto fracción y la iniciación a parte de su álgebra 
(adición y sustracción) para niños de quinto grado, basada en las teorías desarrolladas por Piaget, Vigotsky, Bruner y Ausubel. Esta 
propuesta retoma métodos de enseñanza, conceptos matemáticos conocidos y utilizados desde hace varias décadas en educación ma-
temática desde una perspectiva completamente distinta y novedosa que busca contribuir con la mejora de la calidad educativa en el 
área. Fue aplicada a niños de doce años de edad, pero puede ser aplicada a niños de otras edades. Las actividades pedagógicas en 
aula parten de la elaboración de un vitral inspirado en los inicios del arte cubista para explicar de forma concreta los contenidos.

Palabras claves: Enseñanza de fracciones, dificultades de aprendizaje, dificultades didácticas, arte y matemática, comparación.

Abstract 

The present article shows a pedagogic offer for teaching the fraction object and initiation to a part of his algebra (addition and 
subtraction) for children of fifth degree, based on the theories developed by Piaget, Vigotsky, Bruner and Ausubel. This offer re-
takes methods of education, known mathematical concepts that has been used for several decades in mathematical educa-
tion, with a completely different and new perspective that seeks to contribute to the improvement of educational quality in the 
area. It was applied to twelve-year-old children but it can be applied to children of other ages. The pedagogic activities in class-
room starts with the development of a vitral inspired by the beginnings of the cubist art to explain concretely the contents.

Keywords: Teaching fractions, learning difficulties, didactic difficulties, art and mathematics, comparison.
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I. Introducción

Los docentes, a lo largo de su carrera, acumulan gran 
cantidad de vivencias, aprendizajes y retos. Los alum-

nos siempre son distintos, pero hay un factor que persiste 
en el tiempo, la aprehensión hacia las matemáticas y el re-
chazo a las fracciones de muchos estudiantes.

Muchos han sido los artículos, textos y trabajos de in-
vestigación que se han escrito respecto a las matemáticas 
y fracciones, algunos de ellos son: Acerca de dificultades 
para la enseñanza y el aprendizaje de las fracciones pu-
blicado por la revista Ema en el 2001; Interpretando la 
comprensión matemática en escenarios básicos de valora-
ción. Un estudio sobre las interferencias en el uso de los 
significados de la fracción, Dificultades experimentadas 
por el maestro de primaria en la enseñanza de fracciones, 
publicadas por Relime en el 2008 y 2010 respectivamen-
te; Las fracciones son un problema publicado en Quehacer 
educativa en el 2009; Dificultades en el aprendizaje de las 
fracciones y el conocimiento del profesor publicado por la 
Universidad de Chile en el 2011, el trabajo final de gra-
do Construyendo el concepto de fracción y sus diferentes 
significados con los docentes de primaria de la institución 
educativa San Andrés de Girardota realizado por Claudia 
Hincapié en ese mismo año; Las fracciones: ¿Problema de 
aprendizaje o problemas de la enseñanza? Publicado por la 
revista Pilquen en el 2012; La actitud hacia las matemáti-
cas y el logro de los aprendizajes de los estudiantes de las 
instituciones educativas primarias del distrito de Copani 
- Yunguyo 2017, tesis realizada por Marivel Ysmena Sagua 
para recibir su título de magister en Perú, entre muchos 
otros.

Tomando en cuenta esta situación, se diseñó una estrate-
gia pedagógica para la enseñanza del objeto fracción. Esta 
constituye una propuesta que busca acercar al estudiante a 
la matemática de una forma sencilla que contribuya a su-
perar la aprehensión hacia el área. La estrategia parte de 
la desvinculación del alumno con la clase de matemática 
tradicional, basada en la exposición y uso del pizarrón, a 
una basada en la vivencia y experiencia. En ella se presenta 
una situación motivadora al estudiante que lo conecte con 
el contenido a aprender, lo que le permite no centrarse en el 
proceso sino en el aprendizaje per se. La situación motiva-
dora en este caso, es un proyecto de arte: la elaboración de 
un vitral inspirado en el movimiento artístico del cubismo.

La estrategia pedagógica se inspiró en los trabajos de 
Pablo Picasso, Piet Mondrian, las formas geométricas bá-
sicas (el triángulo, el cuadrado y el rectángulo) y se funda-
menta, desde el punto de vista pedagógico, en los aportes 
realizados por Piaget, Vigotsky, Ausubel y Dewey a la teo-
ría constructivista.

De acuerdo a esta teoría, el aprendizaje es un proceso 
activo donde cada estudiante construye el conocimiento 
basándose en el saber previo, sus experiencias y las cone-
xiones que hace entre estas. Como consecuencia, el alum-
no va modificando sus estructuras mentales a través de un 

proceso de adaptación. Es por esto que, en este enfoque, el 
papel más importante lo tiene el alumno y no el docente, 
este se convierte en un facilitador del proceso. El alumno 
es el líder de su desarrollo educativo al ser el creador de 
su propio aprendizaje, según esta teoría el alumno llega a 
valorar más el proceso de aprender que el aprendizaje en sí 
mismo. La labor de un docente, de acuerdo a estos autores, 
tiene como objetivo presentar a los alumnos la información 
en un formato adecuado, con el fin de promover los conflic-
tos cognitivos que impulsen al niño a buscar respuestas que 
eventualmente lo lleven a construir el nuevo aprendizaje.

En el caso de estudio presentado, se trabajó con alum-
nos cursantes de quinto grado en un colegio regular (no 
está catalogado como una institución que brinda educación 
especial) ubicado en Caracas, Venezuela que tenían una 
edad promedio de 12 años. Según los estudios realizados 
por Piaget sobre los estadios del desarrollo, a esta edad los 
niños se encuentran empezando la etapa de las operaciones 
formales, apenas han cerrado el estadio de las operaciones 
concretas, por lo que están empezando a desarrollar una 
visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal.

 
II. Marco teórico

Sin importar el material empleado, los docentes se en-
frentan a un verdadero reto al preparar las clases para en-
señar fracciones. Los métodos utilizados hasta el momento 
no permiten hacer de forma concreta la construcción del co-
nocimiento en cada paso. Los textos utilizan con frecuencia 
chocolates, tortas, caramelos y dibujos para explicar el con-
cepto de fracción, la comparación, la adición y sustracción 
de fracciones con igual denominador; pero el verdadero 
problema se presenta al explicar las fracciones impropias, 
mixtas (también llamados números mixtos), comparación 
de fracciones, adiciones y sustracciones de fracciones con 
distinto denominador. Esta situación se mantiene indistin-
tamente del año de publicación o el tipo de libro usado, ya 
sea más basado en textos y teorías o con mayor apoyo gráfi-
co. La información disponible a través de medios digitales, 
en su mayoría, no es muy distinta, suele ser muy teórica, 
los ejemplos y ejercicios propuestos para realizar tratan su-
perficialmente el concepto de fracción y abundantemente 
cómo representar una fracción propia; no profundizan y 
tienen poco alcance. Para aprender y entender las fraccio-
nes a profundidad, la abstracción se hace muy necesaria 
y aquellos niños que, por sus características individuales, 
requieren trabajar de forma concreta, se sienten frustrados, 
lo que hace tortuoso y difícil el aprendizaje de este tema.

Según De Guzmán & Navarro (s.f.), en la educación 
matemática lo más importante debe ser la manipulación de 
objetos matemáticos luego de su comprensión, la activa-
ción de la capacidad mental, el ejercicio de la creatividad, 
la reflexión sobre el proceso de pensamiento, el entreteni-
miento a través de la propia actividad mental, la prepara-
ción para los problemas de la ciencia, la vida y los retos de 
la tecnología.
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Al iniciarse el aprendizaje del objeto fracción en la edu-
cación primaria, los niños se encuentran (de acuerdo a Pia-
get) en el estadio de las operaciones concretas, por lo que 
tienen una dificultad real para entender y procesar ese ob-
jeto abstracto y desconocido llamado fracción. Un dibujo 
o un chocolate por sí solos no brindan el acompañamiento 
concreto que el niño necesita.

De Guzmán y Navarro (1993) en su trabajo sostienen 
que:

Como reacción a un abandono injustificado de la geo-
metría intuitiva en nuestros programas, del que fue cul-
pable la corriente hacia la «matemática moderna», hoy 
se considera una necesidad ineludible, desde un punto 
de vista didáctico, científico, histórico, volver a recupe-
rar el contenido espacial e intuitivo en toda la matemáti-
ca, no ya sólo en lo que se refiere a la geometría.
De León (1998) afirma:
Los números fraccionarios son una estructura de una 
riqueza y complejidad que encuentra aplicaciones en 
una multiplicidad de contextos: la ciencia, la técnica, el 
arte y la vida cotidiana. En cada uno de estos contextos 
las fracciones se presentan con una diversidad de signi-
ficados. (p. 9)

Las fracciones no se limitan al lenguaje matemático, 
forman parte de la vida cotidiana; por ello, es preciso que 
se retome no sólo esa visión natural de las fracciones, sino 
también lo que es importante en educación matemática. No 
es de la teoría a la práctica como los niños van a adquirir 
el aprendizaje; por el contrario, es de la práctica a la teoría 
como se logra el aprendizaje significativo.

La dificultad que experimentan los estudiantes va mu-
cho más allá de la vinculación del objeto fracción a su vida, 
Llinares y Sánchez afirman que:

La razón de que estos algoritmos se pueden convertir en 
reglas sin sentido puede ser debida a una introducción 
demasiado temprana en la escuela (traslación demasia-
do rápida hacia el manejo de símbolos sin la existencia 
de un esquema conceptual), pero también en algunos 
casos por una introducción desvinculada de un funda-
mento suficientemente concreto y natural a la operación 
(falta de la existencia de un «modelo de compresión»). 
(p.133).
La problemática de la enseñanza y aprendizaje de las 

fracciones y la matemática en general, está ligada a un pro-
blema mayor, la calidad educativa. Este ha sido un tema de 
gran preocupación en la última década, sobre todo en Lati-
noamérica. Numerosos entes gubernamentales y no guber-
namentales han volcado sus esfuerzos a registrar la realidad 
educativa y hacer llamados de alerta ante los alarmantes 
hallazgos entre los que podemos mencionar:

Más de 617 millones de niños y adolescentes no están 
alcanzando los niveles mínimos de competencia (NMCs) 
en lectura y matemáticas de acuerdo con las nuevas estima-
ciones del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS). 
(UNESCO, 2017, p. 1). Esto lleva a plantear el estado ac-

tual de cómo se está proyectando las matemáticas en los 
colegios del Ecuador.

En los últimos años, el Ministerio de Educación del 
Ecuador ha buscado sumar esfuerzos para mejorar el proce-
so educativo creando reformas curriculares para desarrollar 
las capacidades de realizar conjeturas, aplicar información, 
descubrir, comunicar ideas, de forma que los estudiantes 
desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los pro-
cesos utilizados en la resolución de un problema, demos-
trando su pensamiento lógico matemático y de interpretar 
fenómenos y situaciones cotidianas para favorecer el pro-
ceso de aprender a aprender. Sin embargo, la realidad de 
las aulas refleja que los docentes trabajan en forma aislada 
cada tema y el proceso de aprender a aprender es una mera 
teoría. 

Los estudiantes resultan afectados, ya que los docentes 
se enfocan en los temas propuestos por los libros de texto 
y no en el conocimiento que es relevante, así dejan de lado 
conceptos que son indispensables para que el estudiantado 
pueda seguir creciendo en su saber y hacer matemático.  

El proceso de aprendizaje, debe permitir el desarrollo 
del pensamiento crítico y el razonamiento en el estudiante. 
La adquisición de un nuevo conocimiento no debe basarse 
ni partir de la aplicación de fórmulas que generalicen con-
ceptos o estrategias de resolución que automaticen los pa-
sos para obtener un determinado resultado. El aprendizaje 
debe brindar mayores herramientas a los estudiantes para 
hacer frente a los retos que se les pueden presentar, estimu-
lar la creatividad, conectarse con la aplicación del mismo 
en situaciones de la vida diaria.

Es por lo anterior que se planteó como objetivo el ela-
borar una propuesta pedagógica para que alumnos entre los 
9 y los 1 3 años, cursantes de cuarto, quinto y sexto grado 
de educación básica puedan crear su definición del objeto 
fracción y realizar operaciones algebraicas, de manera di-
dáctica, a través de la aplicación de actividades plásticas 
inspiradas en el cubismo. Esta propuesta busca la integrali-
dad del conocimiento y la inclusión de la geometría como 
hilo conductor entre las artes plásticas y la matemática a 
través de la creación de un problema matemático en el cual 
se incluyen elementos de las artes plásticas: mosaicos, vi-
trales, cubismo. En ella se muestra la aplicación de una ac-
tividad didáctica en que los alumnos experimentan a través 
de materiales de las artes plásticas (pinturas, vidrios, papel 
celofán, entre otros).

 III. Basamento pedagógico

El nivel de abstracción de los niños en apariencia no 
representa un problema mayor al momento de aprender las 
fracciones; sin embargo, lo es. Según la teoría de Piaget (ci-
tado en Papalia y Olds, 1998 y Craig, 1997 el ser humano 
durante su crecimiento experimenta un desarrollo no sólo 
físico sino también cognitivo. Piaget afirma que los niños 
pasan por cuatro estadios del desarrollo que se dan en un 
orden fijo universalmente, con algunas variantes de edad 



32

Revista Ecuatoriana de Investigación Educativa

entre un niño y otro. Estos estadios son: Sensorio-motor 
desde el nacimiento hasta los 2 años, Preoperacional des-
de los 2 a los 7 años, Operaciones concretas desde los 7 a 
los 12 años y Operaciones formales desde los 12 años en 
adelante.

Durante el estadio de las operaciones concretas dismi-
nuye el egocentrismo y se desarrolla la noción de conser-
vación de números, volúmenes y materiales. Gracias esta 
noción, los niños pueden centrarse en más de un aspecto 
de un estímulo. Los procesos de razonamiento pasan a ser 
lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. 
Se desarrollan los conceptos de seriación, jerarquía y la cla-
sificación de los conceptos de causalidad, espacio, tiempo 
y velocidad a nivel concreto, es decir, basándose en lo que 
pueden manipular, ver o pensar porque ya lo han visto, ya 
que su pensamiento abstracto no está desarrollado.

En el estadio de las operaciones formales los niños 
logran la abstracción, por lo que utilizan el razonamiento 
lógico inductivo y deductivo. Son capaces de formular hi-
pótesis y probarlas hasta encontrar la solución de un proble-
ma, desarrollan una mayor comprensión del mundo, la idea 
de causa y efecto, son capaces de encontrar incongruencias 
en sus creencias, o acciones, aplican la reversibilidad y la 
conservación en todo tipo de situaciones, ya sean reales o 
imaginarias.

De acuerdo a la teoría constructivista, los individuos 
aprenden partiendo de su experiencia previa y el conoci-
miento que poseen. Basándose en éstos, construyen los 
nuevos aprendizajes integrando la información conocida 
con la nueva a través de la asimilación y la acomodación. 
El aprendizaje se da a través de la experimentación, por 
ello, es un proceso activo y muestra la interpretación perso-
nal del entorno. El constructivismo hace énfasis en la reso-
lución de problemas como medio de aprendizaje. Sugiere 
que es posible crear nuevos conocimientos a través de la 
presencia de un moderador (docente).

El educador constructivista brinda oportunidades de 
aprendizaje, propone actividades atractivas, retadoras y 
reconoce la importancia del error dentro del proceso de 
aprendizaje, teniendo siempre en cuenta su papel de me-
diador dentro del proceso.

El constructivismo plantea que los nuevos conocimien-
tos se relacionan a los conocimientos anteriormente ob-
tenidos. Para que el aprendizaje se logre de manera más 
provechosa, se requiere de una disposición y motivación 
por parte del alumno que facilite la adquisición del nuevo 
conocimiento, esta igualmente le permite que la retención 
sea más duradera ya que es almacenada en la memoria a 
largo plazo. El conocimiento es significativo porque pue-
de ser relacionado con su estructura de conocimiento y es 
consecuencia de un proceso de aprendizaje también signi-
ficativo. Por ello la meta de la educación debe ser acceder 
a un aprendizaje significativo para que el estudiante pueda 
generar su propio conocimiento.

IV. Formalismo matemático

La estrategia pedagógica diseñada está basada en la 
geometría euclidiana. En ella se construyen los diferentes 
conceptos usando la congruencia de triángulos y la parti-
ción de un cuadrado pitagórico en diferentes números de 
partes, algunas de estas particiones son exactas mientras 
otras son inexactas. Esta partición genera una dificultad, la 
dificultad geométrica. 

La geometría ha pasado a un segundo plano en las es-
cuelas Latinoamericanas, la mayoría de los niños poseen 
pocos conocimientos del área, por lo que se requiere de un 
trabajo geométrico previo a la puesta en práctica de esta es-
trategia. Esta deficiencia, sin embargo, es el principal moti-
vo por el cual se buscó que, a través del arte y su estructura, 
se pudiera abordar el lenguaje de la geometría y por ende 
las fracciones.

4.1 Sobre la definición de la fracción

Una fracción es cada una de las partes iguales en las que 
se divide un todo. Este concepto no es suficiente para hacer 
el abordaje concreto a través de la geometría, por ello es 
importante definir también el área. En este abordaje el todo 
estará representado por un área de trabajo que será pintada 
de una manera específica.

El área es la medida de la superficie de una figura. 
Un cuadrado pitagórico es un cuadrado construido a 

partir de otros cuadrados con área 1x1. Todo cuadrado es 
pitagórico permite redimensionar la unidad.

Un ejemplo de un cuadrado pitagórico 3x3, formado a 
partir de 9 cuadrados de área de 1x1:

Figura 1: Cuadrado Pitagórico

4.2 Multiplicación pitagórica

La multiplicación pitagórica se refiere al proceso de su-
mar cuadrados de área 1x1. Por ejemplo, 3 x 2 equivale a 
sumar 6 cuadrados 1x1. En este proceso, es importante re-
saltar que la propiedad conmutativa se desprende de forma 
natural como se evidencia en la Figura 2.

 

Figura 2: Cuadrado Pitagórico
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Al hablar de fracciones deben tomarse en cuenta dos 
conceptos que son muy importantes: unidad y equidad. 
Equidad se refiere a justicia en un reparto, una proporción 
(correspondencia debida de las partes de una cosa con el 
todo) igual, mientras que la unidad se refiere a cada uno de 
los elementos distintivos en un conjunto, es la cantidad que 
se toma por medida o término de comparación de las demás 
de su especie.

Si se tiene un cuadrado y se parte exactamente por la 
mitad usando una línea diagonal, se obtienen dos triángu-
los congruentes, de acuerdo a los planteamientos de Arquí-
medes recopilados por Health (1956), identificados con los 
números I y II (ver figura 3). La suma de las áreas de estos 
dos triángulos equivalente al área del cuadrado completo. 
Esto ocurre gracias a que el triángulo I es congruente con el 
triángulo II por el criterio de congruencia lado, lado, lado 
definido por Euclides en Health (1956). 

Figura 3: Congruencia de triángulos por el criterio de 
congruencia lado, lado, lado

Es decir, que estos triángulos equivalen a media parte 
del cuadrado. Esto se puede expresar como uno proporción 
dos o (1:2) de un cuadrado 1x1. Si se divide ese mismo cua-
drado 1x1 en 4 partes, usando otra diagonal, (se obtienen 
4 triángulos) cada triángulo equivaldría a uno proporción 
cuatro (1:4) de ese cuadrado (ver Figura 4).

Figura 4: Cuadrado 1x1 dividido en 4 por dos diagonales. 
Cada triángulo equivale a 1:4

Si se considera ahora un cuadrado pitagórico 3x3 y se 
parte exactamente por la mitad, y se cuentan los cuadros 
resultantes, se obtiene lo siguiente:

Figura 5: Cuadrado Pitagórico 3x3 partido por la mitad

Se observa que la mitad del cuadrado pitagórico (lo que 
geométricamente genera un triángulo) se compone por 3 
cuadrados 1x1, más un cuadrado 1x1 que resulta de la suma 
de dos triángulos pequeños (1:2) + (1:2) y finalmente (1:2) 
de otro cuadrado 1x1, lo que daría un total de 4 y medio 
cuadrados. En otras palabras, si el área del cuadrado ente-
ro (número de cuadros dentro del polígono) es 9, entonces 
el cuadrado pitagórico está compuesto por 9 cuadrados. Si 
este cuadro es partido con una diagonal (ver figura 5), se 
generan dos triángulos que están compuestos por 4(2(1:2)) 
+ (1:2) cuadrados de 1x1. Si se siguen realizando particio-
nes del cuadro pitagórico, por ejemplo, en 4 partes se ob-
tiene que:

Área de un triángulo (figura 6) = 4 (1:4) + 4 (1:4) + 
(1:4) = 9 (1:4)

Lo que en notación decimal representa 2,25 (ver Figura 
6).

Figura 6: Cuadrado Pitagórico 3x3 partido en 4

Es importante resaltar que, al realizar estas particiones, 
el área de un triángulo se define de manera natural. 

Este proceso de partición permite establecer una nue-
va definición del objeto fracción basada en las relaciones 
anteriormente vistas. En general un objeto fracción es una 
proporción (n:m) donde n y m viven en Z (conjunto de los 
números enteros). Si n=k1.k2, con k1 y k2 en Z, entonces 
(n:m) es equivalente a (k1.k2:m). (“.” Operación de multi-
plicación).

Ahora, en otro sentido, si se tiene un cuadrado y este se 
parte exactamente por la mitad usando una línea vertical 
se obtienen dos rectángulos, tal que la suma de los medios 
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rectángulos constituye el cuadrado completo. Es decir, par-
tir exactamente por la mitad un cuadrado usando una línea 
diagonal equivale a partir exactamente por la mitad un cua-
drado usando una línea vertical (ver Figura 7):

Figura 7: Congruencia de cuadrados o rectángulos gene-
rados por partición de un cuadrado 1x1)

Por eso, si se continúa partiendo el cuadrado pitagó-
rico usando líneas verticales y horizontales, se obtiene lo 
siguiente (ver Figura 8):

Figura 8: Cuadrado pitagórico partido en 8 partes

(1:2) + (1:2) + (1:8) todos a partir de 1x1 2 (1:2) + (1:8) 
a partir de 1x1

1 cuadrado + (1:8) a partir de 1x1.

En esta figura se observa que la octava parte del cuadra-
do pitagórico, lo que geométricamente también genera un 
triángulo, se compone por 1 triángulo (1:2), 1 rectángulo 
(1:2) y 1 triángulo (1:8). Lo que daría un total de 1 y (1:8) 
cuadrados 1x1.

Es importante resaltar que, para efectos de este traba-
jo, se usará la palabra división para hablar de la cantidad 
de cuadrados que generan un cuadrado pitagórico y la pa-
labra partición para seccionar un cuadrado pitagórico. El 
siguiente ejemplo ilustra la observación (ver figura 9). El 
cuadrado pitagórico formado por 9 cuadritos, está dividido 
por 3 segmentos en cada lado y este se puede partir con 2 
diagonales para generar 4 triángulos.

4.3 Sobre cómo hacer la división de forma exacta

Un cuadrado pitagórico par es aquél que tiene un núme-
ro par de cuadrados 1x1, en caso contrario es impar.

Un cuadrado pitagórico par, puede tener un número de 
particiones (divisiones) par o impar, ejemplo de cuadrado 
Pitagórico impar con un número de particiones par (ver Fi-
gura 9):

Figura 9: Cuadrado pitagórico impar con un número de 
particiones par

Por otro lado, ante la situación de tener un cuadrado 
pitagórico par con un número de divisiones impar (ver fi-
gura 10), se presenta un problema pedagógico al intentar 
explicar que la partición no queda exacta.

Figura 10: Cuadrado pitagórico par con un número de 
particiones impar

Una propuesta pedagógica para construir una fracción 
donde la división se dé en forma impar cuando se tiene un 
cuadrado pitagórico par, consiste en inscribir una circunfe-
rencia dentro de un cuadrado pitagórico. Contando la can-
tidad de cuadrados 1x1 exactos y lo que no se pueda contar 
genera una cantidad muy pequeña que se identificará con el 
nombre de cantidad infinitesimal ϵ (épsilon). En el caso de 
la figura 10 se puede expresar de la siguiente manera:

Lo que en notación decimal representa16:3 = 5,3
Es importante notar que una de las líneas no divide 

exactamente a un rectángulo 2x1. Lo que se puede traducir 
en una diferencia entre una cantidad sobrante con respecto 
a una cantidad exacta (ver Figura 11).

Figura 11: El rectángulo no está divido de forma exacta 
como muestra la línea roja, sino de forma inexacta como 
muestra la línea azul. La cantidad infinitesimal ϵ (épsilon) 

es el espacio comprendido entre la línea azul y la roja.
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 La línea roja representa la cantidad exacta, mientras 
que la línea azul representa la cantidad sobrante (lo que le 
falta a la roja para ser la azul, la llamada cantidad infinite-
simal).

Así se define el número racional de manera geométri-
ca, una cantidad infinitesimal o ϵ que se forma al tratar de 
partir un todo que no se puede dividir exactamente. Los 
números racionales son aquellos en los cuales no cabe el 
conteo motivado a que no hay forma de contar esto geomé-
tricamente de forma exacta. Existe una forma de calcular el 
valor de ϵ planteada por Arquímides que fue recopilada por 
Health (1956); sin embargo, este método no será desarro-
llado en este artículo.

Pedagógicamente este un concepto difícil de explicar y 
asimilar para niños de este nivel; sin embargo, se considera 
una estrategia adecuada para ser usada en grados superio-
res. En este nivel se puede usar la partición exacta para 
motivar el concepto del objeto fracción.

Finalmente se tienen todas las herramientas para repre-
sentar fracciones de cualquier tipo usando un cuadrado pi-
tagórico par o impar con diferentes números de divisiones.

Para explicar la adición y sustracción de fracciones, se 
requiere entender qué son las fracciones equivalentes. Esto, 
en términos geométricos, consiste en tener el mismo núme-
ro de divisiones para un cuadrado pitagórico para un área 
particular.
4.4 Para explicar la adición y sustracción de fracciones
• Sobre fracciones equivalentes

Para explicar estos procesos se presentan dos casos:
Caso 1:
Cuando los cuadrados pitagóricos ABCD, LMKD son 

iguales (tienen el mismo número de divisiones) y el núme-
ro de particiones es distinto.

Considere el cuadro pitagórico 3x3 ABCD y LMKD 
(ver figura 12 y 13):

Figura 12: Cuadrado pitagórico de 3x3 con dos partes

Figura 13: Cuadrado pitagórico de 3x3 con cuatro partes

Luego, por comparación, (9:2) = 2 (9:4).
Caso 2:
Diferentes cuadrados pitagóricos ABCD y LMKJ con 

igual número de particiones y diferente número de divi-
siones.

Figura 14: Cuadrado pitagórico de 3x3 con dos partes

Figura 15: Cuadrado pitagórico de 4x4 con dos partes

Para poder generar una equivalencia entre estos dos 
cuadrados, se debe considerar sólo una dimensión de cada 
cuadrado pitagórico ABCD y LMNK. Se subdivide en 3 
cada segmento de los lados del cuadrado pitagórico LMKJ 
y en 4 cada segmento de los lados del cuadrado pitagórico 
ABCD lo que garantiza que ambos cuadrados pitagóricos 
sean iguales (igual número de cuadrados internos). A conti-
nuación, se aplica el caso 1.

Figura 16: Si consideramos una dimensión de los cuadra-
dos pitagóricos, dividimos cada segmento del cuadrado 
3x3 en 4 partes y cada segmento del cuadrado 4x4 en 3 

partes, observaremos ambos poseen 12 divisiones.

Una pregunta interesante que surge como consecuencia 
del caso 2 es ¿cuál es el menor número de divisiones sobre 
los lados de los cuadrados pitagóricos que se puede reali-
zar para que éstos coincidan? Esta pregunta, a pesar de la 
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dificultad, en niveles de educación primaria conlleva a un 
desarrollo matemático concreto y a definiciones más com-
plejas sobre la teoría de números.

Entonces para realizar adiciones o sustracciones usan-
do cuadrados pitagóricos con diferentes divisiones, hay 
que subdividir cada cuadrado pitagórico y comparar para 
mantener la proporción (es indispensable que el cuadrado 
mantenga la misma área, la longitud de sus lados). No hay 
forma que se pueda comparar si se cambia el cuadrado y no 
se mantiene el área.

Ahora se disponen de herramientas para definir geomé-
tricamente la adición de fracciones.

• Adición de fracciones
 Se basa en el principio de agregar figuras geométricas 

(ver figura 17).

Figura 17: Adición geométrica de fracciones

• Sobre la sustracción
La sustracción se basa en quitar figuras geométricas 

(ver figura 18). 

Figura 18: Sustracción geométrica de fracciones

Esto siempre que ambos cuadrados sean comparables, 
es decir, tengan una base común.

Al plantear la estrategia se entiende que existe la limi-
tación del conocimiento previo necesario para iniciar la 
actividad. Si este no está presente, inicialmente el proceso 
de aprendizaje se hace más extenso y laborioso, ya que es 
necesario construir una base; sin embargo, llega a ser muy 
gratificante para el docente, pues el niño logra entender 
conceptos aún más abstractos. La estrategia planteada bus-
ca construir conocimiento a largo plazo. 

El principal fin de utilizar este tipo de aproximación, 
es olvidarse del símbolo, hacer énfasis en la geometría y, 
a través de ella, entender el concepto de fracción de forma 
intuitiva. Una vez adquirida la comprensión del concepto 
se debe universalizar el conocimiento a través de símbolo.

Como se pudo observar, en esta estrategia se retoman 
las ideas griegas. Se habla del cuadrado pitagórico porque 
se utiliza como inspiración la división de la cuerda pitagó-
rica sobre el monocordio. 

En el caso presentado se utilizó el arte como estrategia; 
sin embargo, se puede aplicar a otras áreas del conocimien-
to por ejemplo la música, el deporte, etc., tal como muestra 
el trabajo de Atilano (2009).

V. Estrategia pedagógica

5.1 Fracciones con arte y geometría

Para aplicar la propuesta se diseñaron dos actividades 
didácticas:

• Nociones de fracciones: definición y sus tipos.
• Álgebra de fracciones: adición y sustracción.
Estas actividades fueron aplicadas en alumnos de quin-

to grado del Colegio Integral El Ávila, ubicado en Caracas, 
Venezuela. El quinto grado de este colegio, está formado 
por dos grupos mixtos de alumnos.

El estudio sobre el objeto fracción antes mencionado, 
se realizó a través de un reto artístico, la elaboración de un 
vitral para ser expuesto en la Semana del Arte del colegio.

Trabajar con vitrales supone un conocimiento previo o 
la necesidad de adquirir un conocimiento nuevo del área 
artística por sí solo. Esto es muy importante, ya que no sólo 
se persigue el aprendizaje del lenguaje matemático, sino 
que se busca la integralidad del conocimiento que es parte 
de la estrategia de aprendizaje. En este caso se están vin-
culando dos áreas que en la educación actual parecieran 
no tener relación: el arte y las matemáticas. Esto permite 
rescatar la idea de que la matemática es un lenguaje que se 
conecta con todas las otras áreas del conocimiento.

Para realizar el vitral, es necesario conocer qué es, reali-
zar el diseño y calcular las pinturas que se necesitan para su 
elaboración. El vitral a realizar está inspirado en los inicios 
del arte cubista y basado en las formas geométricas cuadra-
do, rectángulo y triángulo.

Parte del conocimiento previo necesario para aprender 
sobre el objeto fracción son las definiciones de proporción, 
espacio y sistema de referencia.

En este caso proporción significa “…correspondencia 
debida de las partes de una cosa con el todo o entre co-
sas relacionadas entre sí” (RAE, 2001) y espacio significa 
“extensión que contiene toda la materia existente” (RAE, 
2001).

En la primera actividad didáctica se trabajó sobre un 
cuadrado de papel de 15x15 cm para iniciar a los niños en 
la noción de proporción y el uso del espacio. Este trabajo 
previo permitió que en la siguiente actividad se pudieran 
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hacer cálculos de materiales con base en un sistema de 
referencia común. Para este ejercicio los alumnos fueron 
sentados en se parejas, el trabajo lo realizó primero uno de 
los estudiantes y después el otro, de modo que se pudiera 
comparar en cada paso el antes y el después al comprobar 
el material que cada uno tenía en frente.

El área de 15 x 15 cm se partió de acuerdo a las ins-
trucciones dadas por la maestra siguiendo el siguiente es-
quema:

Figura 19: Esquema de los pasos para realizar el plegado 
de papel

Durante el proceso los niños compararon sus trabajos, 
mientras la docente utilizó preguntas generadoras para fo-
calizar la atención en aspectos importantes e inducir al niño 
a la construcción progresiva del objeto fracción.

Algunas de las preguntas generadoras fueron:
¿Qué forma tiene nuestra área a trabajar?
¿Qué es un cuadrado?
¿Cuáles figuras se forman cuando realizamos la parti-

ción (división)?
¿Cuántas partes se tiene ahora?
¿Cuántos cuadros se necesitan para formar un rectán-

gulo?
¿Es lo mismo tener 1 parte (pedazos, trozos) de un cua-

drado dividido en 2 partes, que 2 partes de un cuadrado 
dividido en 4 partes como tiene su compañero?

¿Qué forman dos rectángulos pequeños?
¿Qué hemos estado haciendo?
¿Cómo ha sido esta partición?
¿Qué es cada pedazo de ese cuadrado?
En esta actividad se pudo apreciar el todo como la re-

gión a partir, y que ese todo (el universo, él área, el cuadra-
do de papel) se conserva, aún cuando se realizaron parti-
ciones. El área a trabajar permaneció; sin embargo, podía 
considerarse cada parte de ese todo como un todo a su vez 
y hacer particiones sobre él, siendo esta partición equitati-
va o proporcional. Los alumnos establecieron equivalen-
cias como 2 cuadrados medianos equivalen a un rectángulo 
grande, cuatro cuadrados pequeños a un rectángulo me-
diano, cuatro cuadrados pequeños a un cuadrado mediano, 
un rectángulo grande a un triángulo grande, dos triángulos 
pequeños a un cuadrado pequeño, adquirieron nociones de 
área (la región que se dividió), dimensión (se trabajó con 
un área cuadrada, el cuadrado es una figura bidimensio-
nal) y espacio. Gracias a la mediación docente los niños 

hicieron la transición de la primera partición geométrica 
a la simbólica, estableciendo conexión entre la operación 
algebraica de división y el objeto fracción. Igualmente se 
estableció una referencia que permitió hablar en términos 
de cuadrados, triángulos o rectángulos pequeños, media-
nos, grandes sin confusión.

Durante el proceso fue muy importante la comparación, 
ya que cada nuevo paso podía ser contrastado con el an-
terior, por lo que los alumnos pudieron observar la trans-
formación, establecer equivalencias visualmente e incluso 
experimentar a través de la superposición de sus áreas de 
trabajo. 

Con esta actividad se buscó la comprensión de los sím-
bolos en la medida que el alumno entendía el significado 
geométrico.

En la segunda actividad se solicitó a los alumnos que 
utilizaran 3 colores para rellenar algunas de las partes re-
sultantes de la partición anterior. Para hacer el coloreado 
se debía tomar en cuenta dos condiciones: se debía usar la 
misma cantidad de cada color y cada parte debía tener un 
único color. A continuación, se les pidió calcular el área 
total de los colores utilizados en diferentes términos (con 
base en cuadrados pequeños o rectángulos, etc.) para hacer 
un cálculo de pintura (ver figura 20).

Figura 20: Ejemplos de coloreado equitativo

Una vez que los alumnos mostraron dominio de la par-
tición proporcional del espacio y el coloreado equitativo, se 
trabajó con particiones diferentes y se invitó a los alumnos 
a calcular el total de partes iguales que tenían de cada color.

Finalmente, se realizó un ejercicio con un área igual a 
la anterior (15 x 15) y particiones iguales. Los alumnos re-
llenaron con color a su gusto, manteniendo la condición 
anterior de que cada parte del todo debía contener sólo un 
color y al terminar debían contar cuántas partes de cada 
color tenía cada pareja. Luego se unieron varias parejas 
y se realizó nuevamente el conteo. También se realizó un 
conteo en forma inversa, es decir, todos los alumnos del 
salón tienen un total de partes de un color, si quitamos lo 
que tiene un grupo queda una cantidad diferente de partes 
(ver figura 21).
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Figura 21: Ejemplos de imágenes para realizar el conteo

De esta manera los alumnos, de forma muy intuitiva 
y concreta pudieron resolver adiciones y sustracciones de 
fracciones con igual y diferente denominador, sin tener que 
usar símbolos, únicamente geometría. El cierre de la acti-
vidad lleva forzosamente al símbolo, ya que es la forma en 
que el lenguaje matemático se universaliza, sin embargo, 
esta simbología está llena de contenido, y se sustenta en 
la comprensión adquirida por el niño al trabajar primero a 
nivel concreto.

VI. Consideraciones finales

Una vez aplicada la propuesta se identificaron clara-
mente fortalezas y debilidades en ella. Si bien se encontra-
ron debilidades, las fortalezas las superaron con creces e hi-
cieron pensar que este tipo de estrategias deben utilizarse.

Las fortalezas fueron:
Se estableció una relación directa entre el área artística 

y la matemática, evidenciando que hoy más que nunca es 
posible brindar a los alumnos la integralidad del conoci-
miento, ampliar su aprendizaje a materias y temas que no 
forman parte del currículo.

El uso de la comparación como herramienta de aprendi-
zaje, fue a través de ella que los alumnos construyeron gran 
parte del conocimiento en estas actividades, les permitió 
una reversibilidad inmediata de su trabajo (ver cómo estaba 
el cuadrado de papel antes de cumplir la instrucción dada) 
e incluso los incentivó a hacer proyecciones sobre lo que 
pasaría si hicieran particiones de una u otra manera.

A través del trabajo en equipo se puede aprender. Las 
actividades fueron creadas para trabajarse no como indivi-
duos sino como pequeños grupos, por ello la construcción 
del conocimiento se dio de forma grupal igualmente, cada 
paso fue discutido, comentado y reflexionado por más de 
un estudiante, esto llevó el trabajo a un nivel de mayor pro-
fundidad que la inicialmente esperada.

Rescate del error como medio de aprendizaje y dismi-
nución del miedo a equivocarse, los alumnos fueron capa-
ces de detectar errores y cuestionarse sin que esto generara 
emociones negativas ni frustraciones.

Se observó una gran motivación intrínseca (propia de 
cada alumno) por parte de los alumnos hacia la actividad. 
Hubo entusiasmo, impaciencia, ilusión, emociones que no 
son comunes en una clase tradicional de matemática.

Se rescató el valor recreativo del proceso de aprendi-
zaje, no sólo se aprende jugando en preescolar, también es 
posible disfrutar y aprender jugando en una clase de mate-
mática de los últimos grados de primaria. Los alumnos del 
grupo en que se aplicó la actividad sin duda lo hicieron.

Motivación al lenguaje matemático a través de activida-
des dentro y fuera del salón.

Desarrollo del razonamiento espacial a través del traba-
jo de la geometría euclidea.

Comprensión concreta del objeto fracción por parte de 
los alumnos de inclusión. Recordemos que los alumnos de 
inclusión requieren de adaptaciones o acompañamiento 
personalizado durante el desenvolvimiento de las activi-
dades académicas; sin embargo, al aplicar esta estrategia 
estos alumnos no necesitaron de ningún tipo de adaptación 
o apoyo para lograr la construcción de los conceptos.

Se rescata el uso del reto cognitivo como punto de ini-
cio del aprendizaje, ya que se invitó al niño a resolver un 
problema para lo cual debía hacer uso del razonamiento y 
no de destrezas mecánicas.

Las debilidades fueron:
Se requiere de un conocimiento previo. Para la elabo-

ración de un vitral el niño debe tener cierta base de conoci-
miento artístico, de no tenerla, es necesario el aprendizaje 
de estas nociones antes de entrar en materia.

Para impartir a los niños la base del conocimiento artís-
tico requiere una inversión mayor de tiempo, en ocasiones 
esto requiere más tiempo del disponible para una clase.

Al requerir el desarrollo de un conocimiento artístico 
previo, se puede generar dispersión en el alumno, desvian-
do su atención del contenido a estudiar.

Al realizarse la indagación inicial sobre los conoci-
mientos previos para la realización de la actividad didácti-
ca, se evidenció deficiencia en nociones de geometría como 
áreas, dimensiones y figuras. Esta deficiencia se refleja en 
el razonamiento geométrico y conlleva a una falta de enten-
dimiento de las fracciones. Es necesario el conocimiento 
sobre congruencia de triángulos, construcción de cuadra-
dos y partición de objetos para realizar las actividades an-
teriormente propuestas, por lo que el desconocimiento de la 
geometría es una limitante.

Por ello se considera necesario sembrar la geometría 
para explicar un concepto matemático más abstracto como 
lo es las fracciones.

Para cerrar citamos las palabras de Liliana Pazos (2009) 
a manera de reflexión:

Habitualmente, los maestros decimos que las fracciones 
son un problema a la hora de enseñarlas. Juguemos con 
las palabras y cambiemos el “es un problema para noso-
tros enseñar fracciones” por “presentemos las fracciones 
de manera que originen un problema desafiante para los 
alumnos”. (p. 45)
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Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar el uso del trabajo colaborativo como técnica didáctica en relación a la consecución de 
los logros de aprendizaje en los estudiantes de Pregrado de la asignatura de Metodología de la Investigación Científica-MIC de la Uni-
versidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, S1 marzo-julio 2019; realizando una investigación de tipo correlacional, con una muestra de 
43 estudiantes de la asignatura MIC, tomando uno de ellos como grupo experimental y el otro como grupo control. Para la recolección 
de datos se emplearon las técnicas de investigación científica: revisión bibliográfica, análisis documental, observación, encuestas y 
entrevista; y se utilizó como instrumentos de investigación: matriz de análisis bibliográfico, rúbrica, lista de cotejo, banco de preguntas 
y guía de entrevista. Respecto al procesamiento de información cuali-cuantitativa se utilizó el programa SPSS aplicando los estadís-
ticos: T de Student, Alfa de Cronbach, Chi Cuadrado de Pearson y prueba exacta de Fisher; así mismo, los resultados se presentaron 
en tablas y gráficos con un análisis descriptivo. De esta manera, mediante la aplicación de la técnica del trabajo colaborativo se con-
siguió mejorar el desempeño de los roles, tanto del estudiante como del docente, lo que facilitó el éxito en los logros de aprendizaje. 

Palabras claves: Trabajo colaborativo, logros de aprendizaje, rol del estudiante y rol del docente.

Abstract

The objective of the research was to determine the use of collaborative work as a didactic technique in relation to the achievement of lear-
ning achievements in Undergraduate students of the subject of Scientific Research Methodology-MIC of the University of the Armed For-
ces-ESPE , S1 March-July 2019; conducting a correlational type investigation, with a sample of 43 students of the MIC subject, taking one 
of them as an experimental group and the other as a control group. Scientific research techniques were used to collect data: bibliographic 
review, document analysis, observation, surveys and interview; The following were used as research instruments: bibliographic analysis 
matrix, rubric, checklist, question bank and interview guide. Regarding the processing of quali-quantitative information, the SPSS program 
was used applying the statistics: Student’s T, Cronbach’s Alpha, Pearson’s Chi Square and Fisher’s exact test; Likewise, the results were 
presented in tables and graphs with a descriptive analysis. In this way, through the application of the collaborative work technique, it was 
possible to improve the performance of the roles, both of the student and the teacher, which facilitated the success in learning achievements.

Keywords: Collaborative work, learning achievements, student role and teacher role.
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I. Introducción

Los tiempos actuales exigen aplicar técnicas didácticas 
activas en el aula, que faciliten el desarrollo de habili-

dades sociales, que dinamicen el proceso educativo y que 
promuevan el hecho de que todos los estudiantes alcancen 
los logros de aprendizaje. 

Asimismo, la interacción social en el proceso de apren-
dizaje de un individuo juega un papel preponderante, pues-
to que el aprendizaje eficaz se desarrolla en un contexto 
social de intercambio con sus pares; así, la estrategia de 
trabajo colaborativo estimula y favorece el aprendizaje (1). 
El constructivismo social alude a la participación activa del 
estudiante en la construcción del conocimiento, esto im-
plica que este proceso se puede realizar mediante trabajo 
colaborativo; la técnica didáctica en mención involucra de 
forma activa a los alumnos en el proceso de aprendizaje 
(2).

Bajo este enfoque, el proceso de enseñanza aprendizaje 
lo realiza un grupo de estudiantes comprometidos con un 
objetivo en común, en el cual el docente asume el papel de 
guía de las actividades y un miembro del grupo asume el 
rol de líder. 

La hipótesis planteada en esta investigación, indaga si 
el trabajo colaborativo, como técnica didáctica, incide en 
la consecución de los logros de aprendizaje en estudiantes 
universitarios. A su vez, interesa conocer cuáles son carac-
terísticas apropiadas para la implementación de este tipo de 
técnicas en el aula. Los resultados obtenidos del presente 
trabajo permitirán aportar mejoras en la praxis docente en 
el aula, en la planificación curricular e incluso cambios en 
las políticas institucionales; promoviendo la transforma-
ción en la educación y en la sociedad.

El presente documento está estructurado de la siguiente 
manera: En la sección dos, se indica los lineamientos me-
todológicos, instrumentos y datos utilizados en el presente 
estudio, en la tercera sección se indican los principales re-
sultados obtenidos y el última sección se discuten los resul-
tados obtenidos.

II. Metodología

La investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo; en 
la alineación cualitativa se realizó revisiones de literatu-
ra; mientras, la orientación cuantitativa permitió obtener 
información objetiva, para la toma de decisiones. Para el 
cumplimiento de los objetivos se empleó la investigación 
de campo y bibliográfica. 

El diseño de la investigación fue correlacional, pues se 
observaron los efectos de la manipulación de la variable 
independiente (Trabajo colaborativo) en la variable depen-
diente (Logros de aprendizaje), medidas en un grupo con-
trol y un grupo de intervención. Estos grupos fueron selec-
cionados de forma no probabilística, correspondientes a 43 
estudiantes de dos paralelos de la asignatura de Metodolo-
gía de la Investigación Científica (MIC) de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas-ESPE, en Sangolqui, Ecuador. Por 
tanto, la indagación fue de tipo aplicada con corte temporal 
transversal.

En la asignatura donde fue aplicado este estudio, los 
dos cursos debieron realizar un perfil de tesis; en el gru-
po control, los estudiantes realizaron las actividades con 
la técnica del tradicional trabajo en grupo; y, en el grupo 
experimental, los equipos formados por afinidad realiza-
ron las actividades en función de la técnica didáctica del 
trabajo colaborativo; así, los estudiantes recibieron guía y 
soporte permanente de forma presencial y virtual, con el 
uso de diversas herramientas tecnológicas, dando segui-
miento al desarrollo del perfil y motivando la aplicación 
del método. Los productos elaborados por los estudiantes 
en los diversos momentos, constituyeron los insumos para 
su trabajo académico final; los resultados y trabajos entre-
gados y las notas alcanzadas por ellos, permitieron el aná-
lisis documental para describir, interpretar y representar los 
documentos de forma unificada y sistemática. 

Para el caso del grupo experimental, en un inicio se 
realizó un taller motivacional, el que concluyó con la con-
formación de 6 grupos de trabajo por afinidad y la identifi-
cación de su líder. Se determinó el papel del líder, como un 
ente que coordinó tareas, animó a su grupo, dirigió el traba-
jo, permitió el diálogo; constituyéndose en un puente entre 
las investigadoras y los miembros de los diferentes grupos. 

Con la finalidad de que los diversos grupos construyan 
sus perfiles de investigación, los temas y sus contenidos 
fueron abordados en las horas de clase de forma presen-
cial, estas fueron planificadas considerando el sílabo de la 
cátedra. En el proceso de desarrollo de las diversas clases 
y dependiendo de lo planificado, se realizó un trabajo com-
plementario con el uso de otras técnicas didácticas activas, 
en procura de que los estudiantes actúen de forma crítica, 
responsable y autónoma, así: clase magistral, presentación 
de diapositivas; entrega de infografías, talleres de grupo 
con exposiciones de lo trabajado; panel de discusión, foro, 
lluvia de ideas, aula invertida y juego de roles. 

Asimismo, el docente fue parte de la guía y retroali-
mentación en todo el proceso académico de los alumnos; 
también, se brindó retroalimentación y soporte académico, 
utilizando varias herramientas tecnológicas: Correo Elec-
trónico, Google Drive, WeTransfer, WhatsApp, entre otras. 
Cada una de las actividades realizadas por los grupos de 
trabajo tuvo la oportuna intervención de las investigadoras, 
con retroalimentación constructiva y constante, se realiza-
ron las observaciones necesarias a los diferentes perfiles.

Para la recopilación de información se utilizaron varios 
instrumentos: Una encuesta inicial permitió conocer infor-
mación relevante de los estudiantes (edad, género, repeti-
ción del nivel de estudios, temas de interés en su carrera, 
conocimientos previos, experiencia en el desarrollo del 
trabajo colaborativo, etc.), y también permitió determinar 
si se partía con grupos homogéneos al inicio del estudio. 
Este cuestionario inicial tuvo 18 preguntas divididas en dos 
bloques; uno de 12 interrogantes (escala de Likert) para 
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medir descriptivos de valor de la percepción que tenían los 
estudiantes del trabajo en grupo, como antecedente para el 
trabajo colaborativo; el segundo apartado, en la misma en-
cuesta, tuvo seis preguntas justificadas de tipo verdadero y 
falso para medir conocimientos previos en la materia. 

Al finalizar la aplicación de la técnica didáctica, se apli-
có la segunda encuesta la cual consta de 27 preguntas en 
escala de Likert dispuestas en 4 bloques, distribuidos de 
la siguiente manera: los bloques 1 y 4 debieron responder 
todos los estudiantes del grupo control y experimental, el 
bloque 2 contestaron solo miembros de grupo; finalmente, 
el bloque 3 estuvo dirigido a los líderes. El bloque 1 estuvo 
constó de 9 interrogantes orientadas a medir descriptivos 
de valor respecto del accionar de los integrantes del grupo 
de trabajo. El segundo bloque tuvo 8 preguntas y levantó 
información del accionar de cada uno al interior del grupo. 
El tercer bloque 3 con 5 interrogantes que indicaban como 
el líder propició reuniones de trabajo o el uso de herramien-
tas tecnológicas; si acaso considero efectivos los aportes 
individuales de sus compañeros de grupo. Por último, el 
bloque 4 con 5 preguntas brindó información sobre conoci-
mientos adquiridos por los estudiantes en MIC, al final de 
la unidad académica.

Por otra parte, los registros de observación del proce-
so educativo facilitaron el acercamiento con la realidad y 
favoreció prestar atención a comportamientos, reacciones 
y formas de participar y expresarse de los estudiantes y la 
docente, lo que brindó información, datos, etc. Así mismo, 
permitió observar el comportamiento de los estudiantes 
permitió motivar e impulsar su participación. La explora-
ción y análisis de material científico escrito, en formato fí-
sico y digital reveló el estado del tema elegido, se examinó 
diversos materiales respecto de técnicas didácticas activas, 
trabajo colaborativo, logros de aprendizaje en educación 
superior, metodología de la investigación, etc.

Para estos fines de observación se desarrolló una rú-
brica, como un registro descriptor cualitativo que permi-
tió, con estándares de desempeño, evaluar los diferentes 
productos y actividades que realizaron los estudiantes en 
los encuentros pedagógicos de aplicación de esta técnica 
didáctica, utilizándola principalmente en los foros, explica-
ciones y exposiciones del avance de los perfiles.  Esta rú-
brica, al igual que los otros instrumentos y técnicas didácti-
cas utilizadas en este estudio fueron validadas previamente 
mediante entrevista a dos docentes expertos de la propia 
universidad y de la Universidad Central del Ecuador.

Respecto al análisis de resultados, con los datos obte-
nidos de las encuestas se aplicó el Test de Alfa de Cron-
bach, el cual permitió validar las preguntas en cuanto a su 
fiabilidad. Con la Prueba exacta de Fisher, apropiada para 
muestras pequeñas, como en este caso, y la Prueba Chi cua-
drado, aplicadas sobre las variables, se consiguió verificar 
la homogeneidad de los grupos con los que se inició el tra-
bajo investigativo. Los resultados de la encuesta final se 
analizaron de forma descriptiva. Finalmente, el uso del Es-
tadístico T de Student, sobre las variables, en este caso los 

promedios de notas de los estudiantes, permitió comparar 
las notas de los dos cursos como una medida del cumpli-
miento de los logros de aprendizaje.

III. Resultados

Validez y confiabilidad de las encuestas

Al realizar el test de confiabilidad α de Cronbach a las 
respuestas dadas por los estudiantes en la encuesta inicial, 
del grupo control, se encontró inconsistencias para algunas 
preguntas con un α de Cronbach de 0.483; por lo que, no 
se tomó en cuenta las preguntas 2, 7, 8 y 12 de la encuesta, 
esto reflejó un coeficiente α de Cronbach de 0.750; para el 
caso del grupo experimental se encontró inconsistencia en 
la pregunta 8, y al eliminar esta pregunta del instrumento se 
reflejó un coeficiente α de Cronbach de 0.763. 

Respecto a la encuesta final, al realizar el control de la 
encuesta con el estadístico alfa de Cronbach, y luego de 
eliminar los ítems no fiables, se obtuvieron los siguientes 
resultados:
• En el bloque 1 y 4 (aplicada a todos), el α de Cron-

bach para el grupo control fue 0.751. Por otro lado, la 
aplicación de los bloques 1 y 4 de la encuesta al grupo 
experimental reveló confiabilidad con un α de Cron-
bach de 0,796 para el conjunto.

• Para el bloque 2, el α de Cronbach a las respuestas 
dadas por los estudiantes del grupo de control fue de 
0.834. Para el grupo experimental el α de Cronbach 
fue de 0.788. 

• Finalmente, el análisis con el estadístico α de Cron-
bach para el Bloque 3, al aplicarse con el grupo de 
control tuvo un valor de 0.871. Mientras que, para el 
grupo experimental el α de Cronbach fue de 0.769.

Análisis de homogeneidad de la encuesta inicial

Para verificar si los grupos control y experimental pre-
sentan características similares al inicio del estudio, se rea-
lizaron pruebas de homogeneidad basados en el Test Chi 
cuadrado y la Prueba Exacta de Fisher, en función del total 
de respuestas registradas en la encuesta inicial. Los resulta-
dos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1
Resultados de contrastes de homogeneidad basados en la encuesta 
inicial.
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Análisis descriptivo de resultados de la encuesta final

Los resultados de la encuesta final se analizaron de 
forma descriptiva, debido a que los tamaños muestrales de 
cada grupo son demasiado pequeños. De manera general, 
se aprecia una adecuada aplicación de la técnica y percep-
ciones favorables a la misma en el grupo experimental. En 
este sentido, se resalta el análisis de las preguntas 14 y 16, 
las que corresponden al bloque 2 y respondieron los miem-
bros de los diversos grupos.

Pregunta 14: ¿Considera que el líder del grupo organi-
zó el trabajo de forma adecuada?

Es conveniente acentuar que el grupo experimental 
tuvo un mayor porcentaje de opiniones positivas del trabajo 
del líder, respecto del grupo control, 31 puntos de diferen-
cia. Parte del rol de la docente (investigadoras) fue identi-
ficar las potencialidades de cada estudiante y motivarlos a 
mejorar, apoyándolos en el camino; esto se enfatizó con el 
líder; ya que, es quien se convierte en un puente entre los 
estudiantes y la docente, la comunicación docente-líder fue 
clara y directa de sostenimiento constante, cada vez que el 
estudiante lo necesitó o el docente así lo consideró. 

Pregunta 16: ¿Considera que el líder se comunicó de 
forma adecuada con los miembros del grupo?

La diferencia en la forma de comunicarse que practi-
caron los líderes del grupo experimental en relación a los 
del grupo control, fue contundente, 46 puntos de contraste. 
Una adecuada comunicación facilita dar a conocer lo que 
se espera del grupo, por ejemplo: el producto final, la for-
ma de evaluación, las correcciones necesarias al trabajo en 
cuestión, etc. Si la docente se comunica de forma efectiva 
con los estudiantes en general y con los líderes en particu-
lar, innovando y haciendo uso de diversas estrategias como 
el uso de infografías, presentaciones cortas que informen 
con claridad y sin ambigüedades; lo más probable es que el 
líder del grupo tenga acciones similares, esta es una acción 
en consecuencia.
Análisis comparativo de las notas relacionadas a logros de 
aprendizaje

Para comparar los logros de aprendizaje obtenidos, se 
contrastó la igual de medias de notas finales entre ambos 
grupos. Para esto, en primer lugar, se realizó la prueba de 
homogeneidad de Levene, la cual arrojó un P Valor de 0.01, 
poniendo en evidencia el comportamiento heterogéneo en-
tre ambos grupos.

Posteriormente, se utilizó la prueba T de Student de di-
ferencia de medias con varianzas distintas (3),  comparan-
do los promedios de las notas obtenidas en el grupo control 
y grupo experimental, cuyos resultados se presentan en la 
Tabla 2. Estos resultados indican claramente una diferencia 
a favor del grupo experimental.

Tabla 2
Resultados de la Prueba T de diferencia de notas medias
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IV. Discusión

• Respecto a la descripción de postulados teóricos y 
conceptuales concernientes al trabajo colaborativo 
como técnica didáctica en relación con los logros 
de aprendizaje en estudiantes de MIC de la ESPE, 
se ratificó los beneficios de esta técnica activa so-
bre el rendimiento académico. Estos resultados se 
ajustan con la investigación desarrollada por (Ca-
rretero 1997) y la teoría de Vygotsky en el cons-
tructivismo (4), que supone al aprendizaje como 
una actividad social y que el estudiante aprende de 
forma eficaz cuando lo hace en un contexto de co-
laboración con sus pares. Por lo tanto, se reafirmó 
que los mecanismos de carácter social estimulan y 
favorecen las discusiones en grupo, la argumenta-
ción, la discrepancia y más.

• En cuanto a la indagación de los principales logros 
de aprendizaje en función de los conocimientos y 
habilidades de los estudiantes, se comprobó la efi-
cacia de la técnica didáctica del trabajo colabora-
tivo ya que, al terminar el periodo académico, los 
estudiantes que formaron parte del grupo experi-
mental de la cátedra de MIC de la ESPE, estuvie-
ron en la capacidad de comprender y aplicar las 
ciencias básicas de la investigación científica, tal 
como versa en el sílabo de la materia. Por lo tanto, 
se reafirmó que la aplicación de esta técnica mejora 
los resultados de los logros de aprendizaje en los 
estudiantes.

• Los resultados obtenidos ponen en evidencia las 
ventajas de aplicar el trabajo colaborativo, en el 
sentido que los estudiantes del grupo experimen-
tal desarrollaron varias destrezas como trabajo en 
equipo, aplicar la responsabilidad individual, e in-
cluso en el uso de herramientas digitales. 

• Finalmente, estos resultados son concordantes con 
los estudios encontrados en la literatura científica, 
lo cual confirma a su vez la pertinencia académica 
de utilizar el trabajo colaborativa como estrategia 
de enseñanza aprendizaje. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la demanda en la formación profesional de psicólogos/as Educativos/as en el 
Ecuador, desde la identificación de las necesidades académicas de preparación por parte de los y las profesionales en Psicología Educati-
va en el país, toda vez que desde el Consejo de Educación Superior se estableció la apertura de la carrera en todo el país a comienzos del 
2019. Se teorizó a partir de la necesidad y exigencia del Estado ecuatoriano de la formación de profesionales de la Psicología Educativa 
como respuesta a las problemáticas de los diferentes contextos y niveles dentro del sistema de educación nacional. El enfoque de la inves-
tigación fue cuantitativo, cuenta con un diseño documental y de campo de nivel descriptivo; se elaboró y utilizó un instrumento elabora-
do por la investigadora, mismo que fue validado por juicio de expertos y sometido a criterios de fiabilidad, se aplicó a 244 profesionales 
de la Psicología Educativa, graduados de la Universidad Central del Ecuador. Los resultados obtenidos determinan la tendencia a poten-
ciar el perfil de salida y malla curricular, desde una lógica de promotor, preventor, orientador e investigador de las problemáticas socio 
educativas, con la finalidad de actuar antes de que susciten los hechos y asesorar de manera efectiva para la resolución de dificultades. 

Palabras claves: Psicología Educativa, formación profesional, demandas.

Abstract 

The objective of this research was to determine the demand in the professional training of Educational Psychologists in Ecuador, from 
the identification of the academic needs of preparation by professionals in Educational Psychology in the country, since the Council of 
Higher Education established the opening of the career throughout the country at the beginning of 2019. It was theorized from the need 
and demand of the Ecuadorian state for the training of professionals in Educational Psychology as a response to the problems of the di-
fferent contexts and levels within the national education system. The research approach was quantitative, with a documentary and field 
design, of descriptive level; an instrument developed and used by the researcher, which was supported by expert judgment and subjected 
to reliability criteria, was applied to 244 professionals of Educational Psychology, graduates of the Universidad Central del Ecuador. The 
results obtained determine the tendency to enhance the exit profile and curricular mesh, from a logic of promoter, preventer, counselor, 
and researcher of socio-educational problems, in order to act before the facts arise and advise effectively for the resolution of difficulties.

Keywords: Educational Psychology, professional training, demands.
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I. Desarrollo

Los objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS- propues-
tos por la Oficina de las Naciones Unidas en el 2015, 

y que han conglomerado las voluntades de los países, se-
gún lo explica  Gutiérrez (2020) “(…) en la lucha contra 
la pobreza, la búsqueda de la paz, la prosperidad y opor-
tunidades para todos en un planeta sano” (p. 2), demandan 
la generación de políticas transformadoras en los sistemas 
internos de los países, acciones concretas en favor del de-
sarrollo humano de todas y todos sus ciudadanos para ga-
rantizar el pleno cumplimiento de sus derechos; entre éstas 
políticas están las políticas sociales y educativas, que son 
dos áreas que influyen de manera definitiva en la transfor-
mación social.

Los Estados por tanto han venido realizando esfuerzos 
con especial énfasis en los objetivos tres, cuatro y cinco, 
que corresponden a las áreas de salud y bienestar, educa-
ción de calidad e igualdad de género respectivamente, sin 
embargo aún el proceso requiere acuerdos mínimos no solo 
de carácter nacional , sino de carácter internacional a tra-
vés de alianzas amplias y cooperación internacional entre 
regiones para lograr amplios acuerdos en miras a lograr el 
cumplimiento de las metas de cada uno de los objetivos. En 
este sentido, organizaciones especializadas de las Naciones 
Unidas, Unesco, Unicef, ACNUR, entre otras han realizado 
aportes fundamentales en coordinación con los gobiernos 
para la promoción de planes y programas específicos enfo-
cados en el cumplimiento de las metas específicas para el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo.

 Para América Latina, la alineación a los ODS ha sido 
un proceso que ha requerido un conjunto de reflexiones y 
producción del pensamiento social y pedagógico, mismo 
que se orienta a la búsqueda de la calidad educativa a tra-
vés del mejoramiento de la gestión escolar, el proceso de 
enseñanza – aprendizaje  y la formación para el desarrollo 
integral humano; todo esto a partir de la participación es-
pecializada de todos los actores involucrados en los Siste-
mas de Educación, en especial de aquellos profesionales 
que interactúan directamente en la formación de las y los 
estudiantes como son docentes o psicólogos educativos. 
Así mismo, desde los organismos internacionales se han 
generado, estudios y recomendaciones para la formulación 
de políticas públicas sobre todo en temas de desarrollo in-
tegral, en el caso de Ecuador, en 2018 Unicef en colabora-
ción con el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracio-
nal realizó el diagnóstico del Sistema de Protección de la 
Niñez y Adolescencia, estudio en el cual se recomienda:

Diseñar e implementar un Plan Integral de prevención 
y abordaje de la violencia, impulsando procesos que su-
peren las simples charlas o spots radiales o televisivos 
y se orienten al trabajo con los actores cotidianos de 
los entornos más significativos para los NNA: familia, 
barrio y escuela. Es fundamental fortalecer los progra-
mas preventivos y de detección temprana de maltrato 
y abuso sexual en los programas de desarrollo infantil, 

educación inicial – básica – bachillerato, con un enfo-
que sistémico.

Diseñar estrategias específicas para abordar con po-
líticas integrales, articuladas y con enfoque de derechos 
los temas pendientes que incluyen: violencia, desnutri-
ción, inclusión educativa, embarazo adolescente, con 
una inversión social de calidad y adecuada a la plena 
realización de los derechos de todos y cada niño niña y 
adolescente ecuatoriano. (Unicef, 2018 p. 105.).
Así mismo, Unicef en su estudio Situación de la Ni-

ñez y Adolescencia en Ecuador: una mirada a través de los 
ODS (2019), analiza los puntos de interrelación entre los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y el cumplimiento 
de las metas de los ODS y recomienda líneas fundamen-
tales de trabajo para garantizar una educación de calidad 
y calidez para los estudiantes de todo el Sistema Nacional 
de Educación, haciendo especial énfasis en una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, y  que promueva oportu-
nidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. De 
esta manera, identifica que aun cuando se han hecho esfuer-
zos fundamentales en temas de cobertura de educación ge-
neral básica llegando a una tasa de asistencia neta del 96% 
(para niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años). (Unicef, 
2019), los efectos de la Pandemia han determinado que esta 
cifra se vea severamente afectada durante el año 2020 y lo 
que va del 2021. 

Sin embargo de estos esfuerzos, los especialista coinci-
den en que la calidad es la suma de distintos elementos 
entre los cuales, están los logros de aprendizaje medi-
dos a través de pruebas estandarizadas y que exploran 
las destrezas adquiridas, la plantilla óptima de docentes 
y sus niveles de formación, las características de la in-
fraestructura escolar que incluya bibliotecas, canchas 
deportivas, baños adecuados, agua potable, TIC, entre 
otros, la tasa de repitencia y abandono y, finalmente, 
el clima escolar, en donde se prioriza la calidez que se 
considera como el factor principal que fomenta espa-
cios de respeto y tolerancia (Unicef, 2019, p. 126).
Si bien, esta tasa refleja que Ecuador casi ha llegado a la 

universalización de la educación general básica, el mismo 
informe señala que la calidad de la educación requiere aún 
grandes esfuerzos sobre todo en lo que corresponde a la 
transición al bachillerato con el fin de incrementar también 
esta tasa de matrícula hasta llegar a la universalización. En 
este mismo sentido, la convivencia escolar se ve afectada 
por prácticas como: 

(...) la división de grupos entre los docentes que arrastra 
a posiciones antagónicas, los estilos autoritarios y las 
prácticas de abuso de poder, la violencia intrafamiliar 
cuyas secuelas se reflejan en las aulas, las reivindicacio-
nes estudiantiles que no son procesadas, las desigualda-
des y discrepancias por la distribución de espacios, ho-
rarios, recursos y materiales, la insuficiente sensibilidad 
frente a las necesidades y demandas de los estudiantes, 
los métodos basados en la permisividad, indiferencia o 
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punición, entre otros. (Ministerio de Educación, 2021 
p. 11).
Como se evidencia, las condiciones del desarrollo de 

la gestión escolar va más allá de la prestación del servicio 
educativo, el avance del currículo y la garantía de la pro-
moción escolar en cada año y subnivel educativo, sino que 
debe considerar de fondo sobre todo los aspectos relaciona-
dos con el desarrollo humano integral, al respecto, es indis-
pensable el fortalecimiento de los sistemas de orientación 
estudiantil sobre lo cual, Ormaza (2019) señala, en relación 
a las políticas asociadas a la práctica orientadora, estas se 
enfocan en la selección e identificación de las potencialida-
des necesarias para el desarrollo de las sociedades, redirec-
cionando a los profesionales de la psicología educativa en 
su misión hacia aspectos relacionados con la realización de 
actividades específicas propias del desarrollo integral hu-
mano, la investigación de las dimensiones vinculadas a los 
cambios psicológicos de la población estudiantil en cada 
una de sus etapas de desarrollo evolutivo.

Otro principal elemento a considerar en el proceso de 
orientación de las y los estudiantes y su acompañamiento 
durante su desarrollo evolutivo es la garantía de sus dere-
chos; en este sentido, sobre todo lo relacionado con la pre-
vención de todo tipo de violencias, casos como el AAM-
PETRA  o el caso Guzmán Albarracín, han determinado 
un giro sustancial a los protocolos de atención en cuanto a 
temas de violencia sexual, y han encaminado a las instan-
cias a marcar agendas especializadas para la prevención, 
detección, seguimiento, y restitución de derechos en caso 
de conculcación. Por efectos del informe de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso 
Guzmán Albarracín, el Estado ecuatoriano está obligado a 
realizar “medidas que promuevan el empoderamiento de 
las niñas e impugnen las normas y los estereotipos patriar-
cales” (Corte IDH, 2020 p. 5), circunstancia que desafía al 
Sistema de Protección Integral de la Niñez y la Adolescen-
cia y al Sistema Nacional de  Educación a la implementa-
ción de un conjunto de políticas efectivas para la preven-
ción de cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo, 
social y familiar ecuatoriano.

Al interno del Sistema Nacional de Educación, la 
Asamblea Nacional también realiza una serie de recomen-
daciones sustanciales para el fortalecimiento de los Depar-
tamentos de Consejería Estudiantil, al emitir en el año 2018 
el Informe sobre el control político realizado al Ministerio 
de Educación respecto a su actuación para combatir la vio-
lencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en unida-
des educativas; entre las cuales se encuentran tres líneas 
fundamentales de acción para la protección integral, el se-
guimiento, monitoreo y control de la gestión territorial, la 
formación personal y profesional de los actores del sistema 
y la gestión y coordinación con las demás instancias res-
ponsables del estado para la garantía de derechos; acciones 
que finalmente exigen del personal técnico especializado 
de los Departamentos de Consejería Estudiantil habilidades 
y competencias profesionales específicas para estos casos.

Así, surge el desafío para la promoción, prevención, de-
tección e intervención psicoeducativa en las instituciones 
de los sistemas educativos con un enfoque participativo, 
intercultural, intergeneracional e incluyente (Ministerio de 
Educación, 2015), en miras a la consecución de una educa-
ción con calidad y calidez que impulse la formación de un 
perfil de salida del bachillerato en la que primen la innova-
ción, la justicia y la solidaridad en los comportamientos de 
las y los estudiantes que egresan del sistema.

Entonces, la figura profesional a la que nos referimos 
en este artículo asume un rol social en la institución edu-
cativa en la que, las interacciones formativas sobrepasan la 
dimensión escolar y se amplían a toda la comunidad edu-
cativa, sobre todo en la defensa plena para el ejercicio de 
los derechos ciudadanos, la formación para la participación 
democrática y el acompañamiento en la construcción de un 
proyecto personal de vida pleno. Es en este contexto, que 
surgen modificaciones sustanciales en las políticas públicas 
de los países de la región, al respecto Reimers (2000) seña-
la que los cambios se dirigen a lograr la igualdad de opor-
tunidades educativas que generan proyectos que mejoran 
las sociedades latinoamericanas para hacerlas más justas y 
democráticas de manera que todos puedan tener garantiza-
dos sus derechos humanos y vivir en comunidad.

En el caso particular de Ecuador, el actual contex-
to legal aprobado por la Asamblea Nacional hace paten-
te la necesidad del fortalecimiento de los Departamentos 
de Consejería Estudiantil y por ende de todas sus figuras 
profesionales dentro de las instituciones educativas; la Ley 
Reformatoria a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe 
-LOEI- aprobada en 2021, reconoce a esta instancia como 
un “organismo técnico, especializado, inter y multidiscipli-
nario de las instituciones educativas encargado de imple-
mentar la atención y velar por el desarrollo integral de las 
y los estudiantes, con la participación y apoyo de la comu-
nidad educativa” (Asamblea Nacional, 2021, p. 46). Este 
articulado, implica la profundización del modelo de gestión 
propuesto por el Ministerio de Educación en el año 2015 
en el que consta, que el Departamento tenía como función 
principal a desarrollar.

Un conjunto de acciones de acompañamiento (educa-
tivo psicológico social) y asesoramiento (individual y 
grupal) dirigido a las estudiantes y los estudiantes de 
una institución educativa para que, de manera indivi-
dual y con base en el autoconocimiento y la informa-
ción disponible, tomen decisiones vocacionales y pro-
fesionales adecuadas como parte de la construcción de 
su proyecto de vida (Ministerio de Educación del Ecua-
dor, 2015, p. 11).
 En tal sentido, esta profundización exigirá varios cam-

bios estructurales en el Modelo de Funcionamiento de los 
Departamentos de Consejería Estudiantil, los que deberán 
enfilarse más allá del mero trabajo administrativo de con-
trol y seguimiento de aquellos estudiantes que son reporta-
dos por los y las docentes para atención de casos de dificul-
tades académicas, personales o de cualquier otra índole. El 
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mismo articulado legal aprobado recientemente, completa 
estos cambios estructurales en dos líneas; la primera tiene 
que ver con la ampliación y profundización de las funcio-
nes y responsabilidades que asigna a los Departamentos de 
Consejería Estudiantil y la segunda, tiene relación direc-
ta con el reconocimiento de los profesionales de los fun-
cionarios de los Departamentos de Consejería Estudiantil 
-DECE- como parte del Sistema Nacional de Educación.

En ese contexto, Delors (1996), en el informe “La 
Educación encierra un Tesoro”, señala que la formación 
profesional debe conciliar dos objetivos divergentes: la 
preparación para los empleos existentes en la actualidad y 
la capacidad de adaptación a empleos que ni siquiera son 
imaginables ahora. Entonces, el objetivo es enseñar al dis-
cente a poner en práctica sus conocimientos, y adaptar la 
enseñanza al futuro mercado productivo - laboral, cuya 
evolución en la actualidad no se puede predecir. Es así que, 
en el aprendizaje está presente el principio de enseñanza 
activa, donde el estudiante debe realizar por sí mismo la 
construcción de su aprendizaje.

Esta reflexión finalmente apunta a que los Consejeros 
Estudiantiles, no solo deberán estar preparados para aten-
der. 

(...) el acompañamiento de padres y madres de familia, 
sustentado en el interés superior del niño como prin-
cipio, derecho y regla de procedimiento, así como los 
principios de corresponsabilidad y debida diligencia; y 
bajo el enfoque de derechos, inclusión, género, inter-
generacional, interculturalidad, movilidad, interseccio-
nalidad y plurinacionalidad en garantía de los derechos 
colectivos de los pueblos y nacionalidades. Asamblea 
Nacional, 2021, p.46).
Sino que, además deberá contar con un conjunto de 

competencias y herramientas técnicas para acompañar a los 
y las estudiantes en la construcción, ejecución, evaluación 
y mejora de sus proyectos de vida.

Adicional a este análisis, la Ley Reformatoria a la LOEI, 
aprobada en el 2021, señala en su artículo 50.6 señala que:

(...) el funcionamiento desconcentrado de los Depar-
tamentos de Consejería Estudiantil.- La Autoridad 
Educativa Nacional promoverá de manera progresiva 
la implementación del Departamento de Consejería 
Estudiantil en las instituciones educativas en todos los 
niveles y modalidades; para el efecto, cada profesional 
de los Departamentos de Consejería Estudiantil atende-
rá un máximo de cuatrocientos cincuenta estudiantes, 
cantidad que deberá bajar progresivamente para brindar 
una atención de calidad y calidez y conforme la tasa de 
matrícula de la institución educativa. (Asamblea Nacio-
nal, 2021, p. 38).
Este artículo, presenta un desafío para el Ministerio de 

Educación, en vista de la necesidad del diseño de un mo-
delo de “plantilla óptima”; así como, determinar el número 
apropiado de estudiantes en función del cumplimiento de la 
normativa en cuanto a la rebaja progresiva del número de 
estudiantes por funcionario vinculado a los DECE; para lo 

cual deberá tomar en cuenta además la medición de la carga 
laboral (Ministerio de Talento Humano, 2015). En tal sen-
tido, la planilla óptima estará vinculada a la disponibilidad 
presupuestaria del Estado para el aseguramiento del tránsi-
to de los funcionarios del DECE por la carrera educativa.

Por otro lado, según el Archivo Maestro del Ministe-
rio de Educación -AMIE- correspondiente al ciclo 2020 - 
2021, en el Ecuador existen 16 289 instituciones educativas 
en todos los sostenimientos (Fiscales, fiscomisionales, mu-
nicipales y particulares) con la distribución que muestra la 
siguiente tabla:

Tabla 1
Instituciones Educativas a Nivel Nacional, distribución zonal

Nota. Adaptada del Archivo Maestro del Ministerio de Educación 
-AMIE- registros administrativos 2020 - 2021.

Según señala el Modelo de funcionamiento de los 
Departamentos de Consejería Estudiantil publicado en el 
2016, se considera que para cada 450 estudiantes debería 
vincularse un profesional DECE por cada institución edu-
cativa, del total de instituciones educativas a nivel nacional 
tienen más de 450 estudiantes en todos los sostenimientos:

Tabla 2
Instituciones Educativas a Nivel Nacional, distribución zonal con más de 
450 estudiantes

Nota. Adaptada del Archivo Maestro del Ministerio de Educación 
-AMIE- registros administrativos 2020 - 2021.

Con este cálculo aproximadamente el sistema nacional 
de educación requiere la vinculación de 13.079 profesiona-
les DECE en todos los sostenimientos. Actualmente, bajo 
la modalidad de contratación a través de Régimen de Ser-
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vicio Público -LOSEP- se han vinculado un poco más de 
3300 profesionales a las instituciones educativas fiscales 
y fiscomisionales (Ministerio de Educación, 2021), cifras 
que indican que en el Sistema Educativo Fiscal apenas el 
25% de la demanda se encuentra cubierta. Esta cifra no in-
cluye a la demanda de las instituciones educativas particu-
lares que, al realizar procesos de contratación por la vía de 
Código del Trabajo, tienen la autonomía para aplicar una 
política propia de contratación de profesionales DECE.

Esta plantilla óptima deberá ser modificada en función 
también de las funciones asignadas a los funcionarios que 
laboran en estos espacios técnico- especialistas; en tal sen-
tido, el Modelo de Funcionamiento, al que hicimos rela-
ción anteriormente, determina alrededor de 32 funciones 
entre técnicas, operativas y administrativas para el acom-
pañamiento de las y los estudiantes del Sistema Nacional 
de Educación; en este sentido, estas funciones han origi-
nado una carga laboral considerable, que debe revisarse 
con miras a la aplicación de la normativa en proceso de 
implementación para garantizar una atención con calidad 
y calidez. Considerando además que el Modelo contempla 
otros niveles de coordinación en las instancias distritales y 
zonales, lo que incrementará la demanda de profesionales 
especialistas en el campo de la Psicología Educativa y otras 
áreas psicológicas y de la gestión social.

En dicho contexto, también determina un reto para las 
Instituciones de Educación Superior (IES) en la formación 
académica de profesionales en el campo específico de la 
Psicología Educativa, con las competencias y conocimien-
tos requeridos para afrontar con eficiencia técnica las pro-
blemáticas psico socio educativas. Ahora bien, con todo 
lo explicado ratifica la necesidad emergente profesionales 
que tengan las capacidades integradoras para gestar, liderar 
y ejecutar en el Sistema Educativo Nacional las políticas 
de estado en favor de la niñez, la adolescencia, la juven-
tud, adultez y adultez mayor en post de orientar el forta-
lecimiento de los factores protectores y la prevención del 
aparecimiento de factores de riesgo que en la actualidad 
acontecen a nivel socio – educativo una serie de problemas 
en cada etapa etaria, mediante un abordaje a las tensiones y 
núcleos problemáticos del sistema educativo nacional. 

Una visión prospectiva de la educación superior, ubi-
ca a las IES que tienen carrera y programa de psicología 
y educación en el desafío de convertirse en universidades 
estratégicas capaces de liderar el cambio en la matriz cog-
nitiva a partir del fortalecimiento del talento humano y de 
la ciudadanía intercultural, sus proyectos pedagógicos cu-
rriculares deberán estar orientados al desarrollo de los si-
guientes dominios científicos, tecnológicos y humanísticos, 
que surgen de problemas fundamentales que integran el 
objeto de estudio de la profesión: a. Rezago escolar: deser-
ción, repitencia, dificultades de aprendizaje. b. Factores de 
riesgo psico socio educativo: Habilidades para la vida, Re-
laciones interpersonales, conductas adictivas, maternidad y 
paternidad precoz, discriminación y estereotipos. c. No se 
estructuran el proyecto de vida, inserción, emprendimiento 

y generación de nichos laborales, adaptación escolar y so-
cial, orientación vocacional, ocupacional y profesional. d.  
Déficit en el bienestar integral: Orientación familiar, estilos 
de vida saludables, saberes ancestrales, relaciones interge-
neracionales, desarrollo personal. e. Tecnología y desarro-
llo humano.  f.  No se proponen o adaptan instrumentos 
psicométricos. g. Déficit de planes, programas y proyectos 
socio – educativos.   En esta lógica, los problemas o dile-
mas descritos previamente podrán ser afrontados por los 
profesionales en Psicología Educativa en la medida en que 
su fortaleza académica permita establecer procesos de pro-
moción o prevención primordial, orientación, , inclusión 
e investigación que brinden sustento técnico en beneficio 
de la sociedad. En tal virtud, la población de intervención 
directa serán los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores, considerando que según el Art. 26 
establece que “La educación es un derecho de las personas 
a lo largo de su vida (...)” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008, p.27). Por otro lado, la población de 
intervención indirecta está relacionada con las familias, co-
munidades donde se desenvuelven los y las estudiantes, así 
como la sociedad en general.   

En conclusión, los desafíos de implementación de la re-
forma a la Ley tienen estrecha relación con el incremento 
sustancial en la oferta de las IES y la demanda para la vin-
culación de profesionales de la Psicología Educativa que 
hayan completado una carrera profesional y que cubran las 
expectativas y necesidades del Sistema Nacional de Educa-
ción. Así mismo, que logren articular el ejercicio acciones 
tendientes a la promoción, prevención, detección, referen-
cia y contra referencia, intervención, inclusión, investiga-
ción y orientación de acuerdo a las actuales características 
de las generaciones que atraviesan su fase de formación 
personal, socioemocional y académica en el Ecuador.

II. Metodología

Con enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo se pre-
tendió establecer las necesidades del Estado ecuatoriano en 
la formación académica de profesionales en el campo espe-
cífico de la Psicología Educativa. Para lo cual se procedió 
a elaborar un cuestionario con 17 ítems; dicho cuestionario 
presenta la validez de criterio por medio de juicio de exper-
tos docentes y la confiabilidad de 0.945, que equivale a un 
nivel de confiabilidad excelente. Al ser una investigación 
de campo, se procedió a la aplicación del cuestionario por 
medio virtual a una muestra aleatoria a profesionales prin-
cipalmente del sector público, obteniéndose información 
de 244 profesionales, de los cuales 228 laboran en el sector 
educativo.  De los cuales 62 encuestados que corresponden 
al (25,4%) son varones, y 182 encuestados que correspon-
den al (74,6%) son mujeres. Se observa que existe un pre-
dominio del género femenino en una profesión eminente-
mente social. Además, la edad promedio en la población es 
de 34 años de edad, es decir una población relativamente 
joven.



Así mismo, 224 profesionales que corresponde al 
(97,4%) laboran, mientras que 16 profesionales que co-
rresponde al (6,6%) al momento no trabajan. De los 224 
profesionales, 128 que corresponden al (52,5%) laboran en 
Instituciones del sector público, 87 psicólogos encuestados 
que corresponden al (35,7%) laboran en el sector privado, 6 
profesionales que corresponden al (2,5%) trabajan en insti-
tuciones fiscomisionales, 7 profesionales que corresponden 
al (2,9%) laboran en instituciones municipales y 16 profe-
sionales que corresponden al (6.6%) que al momento no 
se encuentran laborando el sector educativo. Es evidente 
que la mayoría de los y las profesionales prestan sus servi-
cios para el Estado en calidad de funcionarios públicos, y 
otro porcentaje importante se desempeña en instituciones 
privadas, mismas que deben regirse a lo dispuesto por el 
Ministerio de Educación, como ente rector de la educación 
en el país.

III. Resultados

Con respecto a la población estudiada, se investigó so-
bre la necesidad en la formación del psicólogo educativo, 
siendo importante su análisis:

Tabla 3
Escritura científica y académica para la producción de documentos 
técnicos

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En cuanto a la escritura científica y académica para la 
producción de documentos técnicos, el (2,87%) responde 
totalmente en desacuerdo, (3,28%) está en desacuerdo, el 
(6,15%) responde indeciso, (42,62%) está de acuerdo y el 
(45,08%) responde totalmente de acuerdo. Es evidente que 
la gran mayoría de la población investigada cree necesario 
reforzar la escritura académica y científica con la finalidad 
de fortalecer la formación del psicólogo educativo y así 
garantizar procesos adecuados dentro de las Instituciones 
educativas.

Tabla 4
Psicobiología, neuroanatomía, psicofisiología y psicopatología como 
fundamento para la comprensión y el abordaje del aprendizaje y com-
portamiento del ser humano.

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En relación a si consideran necesario el estudio de la 
Psicobiología, neuroanatomía, psicofisiología y psicopa-
tología como fundamento para la comprensión y el abor-
daje del aprendizaje y comportamiento del ser humano, el 
(2,87%) responde totalmente en desacuerdo, (3,69%) está 
en desacuerdo, el (7,79%) responde indeciso, (37,30%) está 
de acuerdo y el (48,36%) responde totalmente de acuerdo. 
Lo que evidencia que las asignaturas que contemplan la 
neurociencia son la estructura central de la formación del 
psicólogo educativo, ya que permiten el conocimiento de la 
anatomía y fisiología del Sistema Nervioso del ser humano 
y su relación con el comportamiento.

Tabla 5
Psicología del desarrollo: niñez, adolescencia, juventud, adultos y 
adultos mayores.

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En la pregunta de si consideran necesario el estudio de 
Psicología del desarrollo: niñez, adolescencia, juventud, 
adultos y adultos mayores el (2,46%) responde totalmen-
te en desacuerdo, (1,23%) está en desacuerdo, el (0,82%) 
responde indeciso, (29,51%) está de acuerdo y el (65,98%) 
responde totalmente de acuerdo. Se evidencia que la mayo-
ría de la población está de acuerdo con que los psicólogos 
educativos conozcan las características del ser humano en 
sus diferentes etapas etarias. Con este fin, el psicólogo edu-
cativo podrá trabajar con todas las edades.
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Tabla 6
Escuelas psicológicas y pedagógicas como fundamento para la com-
prensión y el abordaje del aprendizaje y comportamiento del ser humano

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En relación a si consideran necesario el estudio de las 
escuelas o modelos psicológicas y pedagógicas como fun-
damento para la comprensión y el abordaje del aprendizaje 
y comportamiento del ser humano, el (2,05%) responde 
totalmente en desacuerdo, (3,69%) está en desacuerdo, el 
(4,10%) responde indeciso, (35,25%) está de acuerdo y el 
(54,92%) responde totalmente de acuerdo. Lo que eviden-
cia que la mayoría de la población creen pertinente que el 
psicólogo educativo debe conocer sobre modelos psicoló-
gicos y pedagógicos para entender la manera en la que se 
dan los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas las 
etapas etarias.

Tabla 7
Manejo de rutas y protocolos de actuación para el manejo adecuado de 
situaciones psico, sociales y educativas

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En la pregunta de si consideran necesario el estudio de 
manejo de rutas y protocolos de actuación para el mane-
jo adecuado de situaciones psico, sociales y educativas, el 
(2,87%) responde totalmente en desacuerdo, (2,05%) está 
en desacuerdo, el (0,41%) responde indeciso, (20,49%) 
está de acuerdo y el (74,18%) responde totalmente de 
acuerdo. Ya que, es indispensable que el psicólogo educa-
tivo conozca y apliquen las rutas y protocolos de actuación 
en actos de violencia, maternidad y paternidad precoz, uso 
y consumo de drogas, entre otros que el MinEduc oficialice 
de acuerdo a los requerimientos nacionales.

Tabla 8
Pedagogía, andragogía, didáctica, currículo y evaluación como funda-
mento para la comprensión y el abordaje del aprendizaje del ser humano

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En relación a si consideran necesario el estudio de la 
Pedagogía, andragogía, didáctica, currículo y evaluación 
como fundamento para la comprensión y el abordaje del 
aprendizaje del ser humano, el (2,46%) responde totalmen-
te en desacuerdo, (0,41%) está en desacuerdo, el (5,74%) 
responde indeciso, (33,20%) está de acuerdo y el (58,20%) 
responde totalmente de acuerdo. Lo cual explica que la 
mayoría de la población investigada, considera necesario 
que el Psicólogo Educativo debe conocer de pedagogía, di-
dáctica, currículo, evaluación como parte fundamental de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, además que es 
un profesional que está inserto en el Sistema de Educación 
Nacional. Ahora bien, también se considera la inserción 
de la andragogía, planteada por Knowles (1997) como el 
arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender; lo cual es 
necesario ya que el Psicólogo Educativo desarrollará las 
competencias y destrezas necesarias para trabajar con to-
dos los grupos etarios, ya que la educación como lo expone 
la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 26, 
es un derecho de todos y todas a lo largo de su vida. 

Tabla 8
Atención a Necesidades Educativas Especiales

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En la pregunta de si consideran necesario el estudio 
de la Atención a Necesidades Educativas Especiales, el 
(2,05%) responde totalmente en desacuerdo, (0,82%) está 
en desacuerdo, el (1,64%) responde indeciso, (13,93%) 
está de acuerdo y el (81,56%) responde totalmente de 
acuerdo. Es necesario reflexionar sobre esta problemática, 
ya que a partir del 2008 se empezó a considerar a la inclu-
sión como la respuesta para la diversidad y dentro de esta 
para la discapacidad en el país, es por lo tanto menester 
de todo profesional inserto en el sistema socio – educativo 
conocer y atender a las Necesidades Educativas Especiales 
en el Ecuador.
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Tabla 10
Psicometría y Psicotecnia

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En relación a si consideran necesario el estudio de la 
Psicometría y Psicotecnia, el (1,64%) responde totalmen-
te en desacuerdo, (0,82%) está en desacuerdo, el (4,51%) 
responde indeciso, (36,48%) está de acuerdo y el (56,56%) 
responde totalmente de acuerdo. Por varias generaciones, 
la psicotecnia ha sido un pilar fundamental en la formación 
del Psicólogo Educativo, lo cual ha posibilitado el mane-
jo de instrumentos psicométricos internacionales con fines 
diagnósticos y de esta manera ayudar en el conocimiento 
técnico de las múltiples dificultades de aprendizaje que en-
contramos durante los procesos de enseñanza y aprendiza-
je. Ahora bien, ello ha frenado el desarrollo psicométrico 
en el Ecuador, ya que la mayoría de los test utilizados por 
los profesionales ecuatorianos son españoles y adaptados 
en México, lo cual dificulta llegar a un adecuado diagnós-
tico, ya que los parámetros son establecidos en contextos 
diferentes. Por lo cual, la Carrera de Psicología Educativa 
de la Universidad Central tiene la obligación social de for-
mar profesionales competentes para generar e innovar en 
baterías psicométricas de acuerdo a las características de 
la población.

Tabla 11
Psicología Social, técnicas de promoción social y herramientas para el 
manejo de grupos

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En la pregunta de si consideran necesario el estudio de 
la Psicología Social, técnicas de promoción social y he-
rramientas para el manejo de grupos, el (1,64%) respon-
de totalmente en desacuerdo, (1,64%) está en desacuerdo, 
el (3,69%) responde indeciso, (33,20%) está de acuerdo y 
el (59,84%). La mayoría de la población investigada está 
de acuerdo con que el profesional en Psicología Educativa 
debe ser un facilitador y promotor social, que genere accio-
nes tendientes a prevenir problemáticas sociales y educati-
vas, logrando de esta manera fortalecer el aparecimiento de 
los factores protectores y frenar de esta manera el desarro-
llo de los factores de riesgo.

Tabla 12
Orientación individual, familiar, comunitaria, social vocacional, ocupa-
cional y profesional

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En relación a si consideran necesario el estudio de 
Orientación Vocacional, ocupacional y Profesional, el 
(1,64%) responde totalmente en desacuerdo, (0,82%) está 
en desacuerdo, el (1,64%) responde indeciso, (22,13%) 
está de acuerdo y el (73,77%) responde totalmente de 
acuerdo. Es indispensable el conocimiento y aplicación de 
los procesos de orientación para que los estudiantes desde 
su etapa escolar de inicial puedan establecer sus proyectos 
de vida, primero con el conocimiento de su vocación y en 
el bachillerato con la elección de una profesión. En el caso 
de discapacidad, es indispensable que el profesional ten-
ga las habilidades para direccionar al estudiante hacia una 
ocupación, que le permita llegar a la autonomía.

Tabla 13
Planificación y gestión de planes, programas, proyectos y actividades 
que atiendan a las necesidades y particularidades del contexto

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En la pregunta de si consideran necesario el estudio de 
Planificación y gestión de planes, programas, proyectos y 
actividades que atiendan a las necesidades y particularida-
des del contexto, el (1,64%) responde totalmente en des-
acuerdo, (1,23%) está en desacuerdo, el (3,28%) responde 
indeciso, (29,51%) está de acuerdo y el (64,34%) responde 
totalmente de acuerdo.  La gran mayoría de la población 
considera importante que dentro de la formación del Psicó-
logo Educativo se inserte el estudio de planes, programas, 
proyectos y actividades que aporten en la disminución de 
problemáticas socio – educativas; a la vez que, también se 
puedan generar programas, planes, proyectos y actividades 
que potencien los factores protectores en la población de 
nuestro país. La política pública debe consolidarse con pro-
fesionales capaces tanto en lo ontológico, epistemológico, 
metodológico y axiológico.
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Tabla 14
Enfoques, métodos y técnicas de la investigación científica en el área 
psicosocioeducativa

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En relación a si consideran necesario el estudio de En-
foques, métodos y técnicas de la investigación científica en 
el área psicosocioeducativa, el (1,23%) responde totalmen-
te en desacuerdo, (2,46%) está en desacuerdo, el (4,51%) 
responde indeciso, (36,48%) está de acuerdo y el (55,33%). 
La investigación es una herramienta fundamental en la for-
mación de todo profesional, pero aún más en la formación 
del Psicólogo Educativo, ya que le permite conocer lo que 
sucede en su realidad objetiva y poder determinar las accio-
nes más pertinentes de intervención.

Tabla 15
Piensa que es importante incorporar información científica y técnica a 
los distintos procesos que administra

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En la pregunta de si consideran importante incorporar 
información científica y técnica a los distintos procesos que 
administra, el (1.64%) responde totalmente en desacuerdo, 
(1,64%) está en desacuerdo, el (5,74%) responde indeci-
so, (40,57%) está de acuerdo y el (50,41%). La mayoría 
de la población investigada considera necesario incorporar 
información científica y técnica para poder desarrollar su 
labor de manera efectiva y eficaz. Es necesario afirmar que 
una de las competencias de la academia es sin lugar a dudas 
estar de la mano con la formación científica y considerar 
procesos técnicos para fortalecer la formación de los futu-
ros profesionales.

Tabla 16
Procesos de acción afirmativa e inclusión para garantizar la calidad del 
Sistema Educativo

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En relación a si consideran necesario el estudio de 
Procesos de acción afirmativa e inclusión para garantizar 
la calidad del Sistema Educativo, el (2,05%) responde to-
talmente en desacuerdo, (0,82%) está en desacuerdo, el 
(6,56%) responde indeciso, (33,20%) está de acuerdo y el 
(57,38%) responde totalmente de acuerdo. Es bien sabido 
que el Ecuador ha afrontado cambios en su normativa le-
gal con la finalidad de garantizar los derechos de todos y 
todas las personas, por lo cual nos encontramos en la ac-
tualidad con una Constitución inclusiva que advierte que 
la sociedad es diversa y en base a esa diversidad el estado 
ecuatoriano tiene la obligación de velar por el desarrollo 
social, político, económico, educativo de la población. En 
tal virtud, las instituciones educativas ordinarias tienen la 
obligatoriedad de ser inclusivas, pero también de apoyar 
en garantizar la equidad de oportunidades para que las po-
blaciones histórica y socialmente vulneradas en sus dere-
chos puedan acceder, permanecer, aprender y culminar su 
proceso educativo de manera satisfactoria en el marco del 
enfoque de derechos y el principio de dignidad.

Tabla 17
Evaluación y auditoría de los sistemas de gestión de calidad en los 
procesos educativos

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En la pregunta de si consideran necesario el estudio 
de Evaluación y auditoría de los sistemas de gestión de 
calidad en los procesos educativos, el (1,64%) responde 
totalmente en desacuerdo, (4,10%) está en desacuerdo, el 
(8,20%) responde indeciso, (35,66%) está de acuerdo y el 
(50,41%) responde totalmente de acuerdo. La gran mayo-
ría de la población investigada considera importante que 
dentro de la formación del Psicólogo Educativo se inserte 
la evaluación y auditoría de los sistemas de gestión de la 
calidad en los procesos educativos, ya que su perfil debe 
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dirigirse hacia un enfoque integral y holístico, que permi-
ta evaluar al sistema educativo desde su competencia. No 
es simplemente un profesional que se desenvolverá en el 
DECE sino que tendrá las competencias de intervenir en el 
Sistema Educativo Nacional.

Tabla 18
Educación de la sexualidad integral

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En relación a si consideran necesario el estudio de la 
Educación de la sexualidad integral, el (1,23%) responde 
totalmente en desacuerdo, (0,41%) está en desacuerdo, el 
(2,87%) responde indeciso, (25,41%) está de acuerdo y el 
(70,08%) responde totalmente de acuerdo. La gran mayo-
ría de la población investigada afirma que es importante 
en la formación del Psicólogo Educativo profundizar en la 
educación de la sexualidad, como área inherente al ser hu-
mano, ya que desde su estudio se pueden prevenir y afron-
tar diversas problemáticas, como le embarazo precoz, la 
maternidad y paternidad, la violencia sexual, violencia de 
género, entre otras.

Tabla 19
Normativa legal en el contexto educativo

Nota. Elaborada por Johanna Bustamante T. con base en encuestas 
aplicadas

En la pregunta de si consideran necesario el estudio 
de Normativa legal en el contexto educativo, el (2,46%) 
responde totalmente en desacuerdo, (1,64%) está en des-
acuerdo, el (0,82%) responde indeciso, (28,28%) está de 
acuerdo y el (66,80%) responde totalmente de acuerdo. La 
normativa legal es parte inherente del estado, por lo cual 
sus ciudadanos deben conocer y ejecutarla en post de ga-
rantizar los derechos de todas y todos. La base legal en el 
Ecuador es amplia, por lo cual es necesario que los futuros 
profesionales en psicología educativa tengan en su forma-
ción, el espacio necesario para profundizar en su estudio, 
ya que de esta manera estarán preparados para ser sujetos 
y garantes de derechos de la población inserta en el ámbito 
socio - educativo.

IV. Conclusiones

La mayoría de los y las profesionales que participaron 
en el estudio son funcionarios del sector público, seguido 
de un porcentaje importante del sector privado; así tam-
bién de instituciones fiscomisionales y municipales. De 
esta población se desprende la necesidad de formación aca-
démica en la carrera de Psicología Educativa en: escritura 
académica y científica; neurociencia desde el conocimiento 
y comprensión anatomo funcional del sistema nervioso; 
desarrollo humano en sus diferentes etapas etarias; cono-
cimiento de modelos psicológicos y pedagógicos; conoci-
miento y aplicación de las rutas y protocolos de actuación 
emitidos por el órgano rector; conocimiento y análisis de 
la pedagogía, didáctica, currículo, evaluación como parte 
fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
análisis y gestión en inclusión como la respuesta para la 
diversidad; fomento de la psicometría y psicotecnia para 
el adecuado manejo de instrumentos psicométricos; gene-
ración de proyectos psicosocioeducativos para la promotor 
social de factores protectores y prevención de factores de 
riesgo; conocimiento y aplicación de los procesos de orien-
tación individual, familiar, comunitario, social, vocacional, 
profesional y ocupacional; aplicación y divulgación de la 
investigación formativa y generativa por medio de planes, 
programas, proyectos; gestión de la información científica 
y técnica en los procesos administrativos; conocimiento y 
aplicación de la normativa legal con el fin de garantizar y 
proteger los derechos humanos de todos y todas; la evalua-
ción y auditoría de los sistemas de gestión de la calidad en 
los procesos educativos; gestión en estrategias y acciones 
en educación de la sexualidad.
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