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Editorial

Incursión de las Ciencias Sociales en la Salud

Dr. Ebingen Villavicencio-Caparó.

Mario Bunge es uno de los filósofos de talla mundial que tiene el legado 
más grande en los académicos de habla hispana, entre sus principales 
aportes a la comunidad académica tenemos el libro La investigación 
científica su filosofía y su método. En esta obra el filósofo argentino nos 
presente una clasificación de las ciencias que es casi un consenso entre 
los epistemólogos de todo el mundo, por un lado, tenemos las ciencias 
fácticas (física, química y biología), por otro lado, las ciencias formales ( 
lógica y matemática) y en un tercer lugar las ciencias sociales (psicología, 
sociología, antropología, historia entre otras). Thomas Kuhn en su libro La 
estructura de las revoluciones científicas plantea como paradigma a un 
conjunto de creencias (fundamentadas) que explican un fenómeno y sirven 
para actuar en el mundo ontológico y dice además que estos paradigmas 
se posicionan como hegemónicos en medida que existen consensos y son 
vigentes hasta un nuevo momento en el que aparece una nueva propuesta 
que da una mejor explicación o mejores métodos para actuar en la 
transformación de la realidad y que logra desplazar al paradigma anterior en 
función de un nuevo consenso. El problema de la salud, ha sido un fenómeno 
de explicación mágico religiosa en la edad antigua y la edad media; con la 
caída de la escolástica como paradigma hegemónico del  conocimiento, se 
abrió la oportunidad a una nueva forma de explicar el mundo, la cual es la 
visión mecanicista de explicación de la enfermedad, en la cual se plantea 
que la misma es un problema de alteración anatómica-funcional, por lo 
tanto de carácter individual. Los avances tecnológicos cada vez han ido 
buscando este desarreglo funcional a niveles más íntimos en el ser humano 
llegando a la explicación del mal funcionamiento dentro de los componentes 
de las células, sin embargo, en la edad contemporánea se ha dado un giro 
a la explicación de la causa de las causas, es decir los científicos de la 
salud pública se preguntaron cuáles son las causas que dan origen a este 
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mal funcionamiento, al respecto Marc Lalonde en 1974 presenta un informe 
ante la OMS sobre los factores asociados a las enfermedades, que reporta 
que solamente el 27% de los casos tienen que ver con un origen genético 
(desarreglo anatómico-funcional de origen individual), el medio ambiente 
tenía un aporte del 19% ; mientras que el sistema de salud 11% y los estilos 
de vida 43%; con esto nació un nuevo paradigma epistemológico respecto 
al origen de las enfermedades. Había que prestar más atención a los estilos 
de vida saludables. El lugar donde una persona habita,  la educación que 
recibe, el trabajo que tiene, las actividades que realiza cuando pasa tiempo 
libre y se recrea, son determinantes sociales del proceso salud-enfermedad, 
al respecto Black en 1980 superó el planteamiento de Lalonde demostrando 
que la gradiente social tenía un rol decisivo en la salud de manera colectiva. 
Finalmente Michael Marmot realizó una serie de investigaciones que 
demostraron el efecto que tiene la gradiente social  en la probabilidad de 
desarrollar enfermedades. En nuestro continente el profesor Jaime Brehil y 
un grupo de investigadores en salud pública han propuesto una nueva forma 
de medir el proceso salud enfermedad, que han denominado la epidemiología 
crítica, que tiene un fuerte componente de análisis respecto a la implicancia 
de la historia en la situación actual de las determinantes sociales del proceso 
de salud enfermedad.
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El perfil del docente universitario en 
tiempos de pandemia: caso Carrera de 
Odontología de la Universidad Católica 
de Cuenca, periodo octubre 2020 – 
febrero 2021

The profile of the university professor in times of 
pandemic: the case of the Dentistry Career of the 
Catholic University of Cuenca, period October 2020 - 
February 2021

Resumen

Objetivo: El objetivo de esta investigación fue analizar las estrategias de enseñanza y las 
actitudes de los docentes  con respecto a la calidad e innovación en tiempos de pandemia, 
en la Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca. Metodología: Se realizó 
un estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo y técnica comunicacional transversal. La 
población de estudio estuvo conformada por los docentes de tiempo completo y medio tiempo 
de la Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca. Para la recolección de 
datos se aplicó la encuesta construida y validada por Santos Rego. Conclusión: Los resultados 
muestran que los docentes estudiados tienen deficiencias en las estrategias de enseñanza, 
y que, por el contrario, sus actitudes hacia la innovación son positivas pues promueven y 
ayudan a una mejora en el aprendizaje de los estudiantes universitarios.
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Abstract

Objective: The objective of this research is to analyze the teaching strategies and attitudes 
of professors towards quality and innovation in times of pandemic in the career of dentistry 
of the Catholic University of Cuenca. Methodology: A descriptive study with a quantitative 
approach and a transversal communicational technique was carried out. The population 
studied is made up of full-time and part-time professors from the school of dentistry of the 
Catholic University of Cuenca. For data collection, the survey constructed and validated by 
Santos Rego was applied. Conclusion: The reflected results indicate that the professors of the 
university studied have deficiencies in teaching strategies, contrary to attitudes, we can show 
that the professors studied have positive attitudes towards innovation promoting and helping 
the students of the university improve their learning.

Key words: Quality, professors, higher education, teaching, innovation.

1. Introducción

La pandemia del 2020 inició con la presencia de un nuevo coronavirus, originario 
de Wuhan, que afectó a nivel mundial en muchos ámbitos como lo económico, psicológico, 
social, político, sanitario y educativo. Este virus es el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 
conocida como Covid-19 (Ordóñez, 2020).

La comisión municipal de salud de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, en 
diciembre de 2019, reportó personas con diagnóstico de síndrome respiratorio agudo grave 
de causa desconocida; la mayoría de casos indicaban relación con el mercado mayorista de 
mariscos del sur de China, localizado en el espacio urbano (Koury, 2020).

En enero del 2020, se determinó la causa de la enfermedad y se halló la secuencia 
genética del virus, lo que permitió a los laboratorios diagnosticarlo mediante una prueba de 
PCR. Como consecuencia de esta enfermedad, a finales del mes, se reportaron fallecidos, y 
al mismo tiempo, se notificaba que el nuevo virus ya estaba presente en muchos países del 
mundo, como Tailandia, Estados Unidos, Francia, entre otros (Koury, 2020).

El 11 de febrero del 2020, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus denominó al 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2, mientras que la Organización Mundial de la Salud lo denominó 
Covid-19. El 26 de febrero se reportó el primer caso de Covid-19 en Suramérica. En Ecuador, el 
29 de febrero, la ministra de Salud Pública anunció el primer caso de Covid-19.

A partir de estos hechos suscitados a nivel mundial, el 11 de marzo, la Organización 
Mundial de la Salud declaró oficialmente pandemia, razón por la cual, decenas de países 
realizaron varios cambios para evitar contagios. El 12 de marzo, en Ecuador, las autoridades 
competentes tomaron medidas y dieron inicio a dicha cuarentena a nivel nacional (Santana, 
2020).

Respecto al ámbito de educación, en Ecuador, como medida sanitaria, a partir de 
marzo, se cerraron las instituciones educativas. Sin embargo, los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje no se pausaron, pues se optó por el teletrabajo docente y se iniciaron planes para 
una educación virtual, e-learning o en línea, para los estudiantes  (Abreu, 2020).

Por lo tanto, la educación en línea se convirtió en una opción viable para continuar 
enseñando y aprendiendo en el contexto de la crisis sanitaria, a través del uso y la 
implementación de las TIC, por parte de estudiantes y docentes, lo que supuso disponer de 
acceso a internet, dispositivos electrónicos, y una actitud comprometida y responsable que 
permitiera generar un lazo entre la enseñanza, el aprendizaje y la tecnología (Pinos, 2020).

A partir de la pandemia, la modalidad virtual se ha convertido en una fuente principal 
para la educación, que antes solamente se usaba como un apoyo para las clases presenciales. 
Por esta razón es que se ha hallado deficiencias al usar las TIC. Algunos no poseen un vasto 
conocimiento sobre estrategias de enseñanza usadas en este tipo de modalidad; el uso de 
herramientas digitales no era un hábito al momento de enseñar y aprender. Si comparáramos 
los dos actores, confirmaríamos que para los docentes se ha vuelto un reto, debido a que la 
mayor parte de ellos son migrantes digitales; en cambio, la mayor parte de los estudiantes, 
debido al hecho de que no todos son migrantes digitales, tienen mayor conocimiento y 
facilidad al usar las TIC (Ordóñez, 2020).

Varios estudios han demostrado que en Latinoamérica no toda la población tiene 
acceso a internet ni posee dispositivos electrónicos, sobre todo, las personas que poseen 
bajos recursos económicos. Por ello, durante este confinamiento, algunos estudiantes no 
pudieron participar de la formación académica, mientras que, los docentes debieron adquirir 
y aprender herramientas tecnológicas para continuar con su labor. Algunos docentes eran 
padres de familia y debieron adquirir tecnología para sus hijos o compartir dichos recursos 
con ellos; esta experiencia vivida fue causa de mayor preocupación. Cabe recalcar que las 
instituciones educativas superiores no fueron la excepción, también tuvieron que afrontar 
todos estos retos y cambios (Hernández, 2020).

En la actualidad, la mayoría de los jóvenes tienen inclinación por usar constantemente 
dispositivos electrónicos, en especial para el ocio. Es evidente que los jóvenes son sensibles 
a distractores digitales, si los usan mientras reciben clases es probable que afecten su 
aprendizaje e intervengan en el rendimiento académico. No es la excepción al recibir 
clases virtuales en casa; ellos pueden acceder con facilidad a estos distractores. Debido a 
la pandemia, en las plataformas educativas, los docentes están subiendo mayor cantidad 
de material didáctico, del cual los estudiantes tienen acceso libre, con la posibilidad de 
repetir o visualizar las veces que fueran necesarias hasta mejorar su aprendizaje. Este no 
era un beneficio de las clases presenciales. Además, existen estudios que evidencian que 
el aprendizaje también se adquiere en forma virtual y que se lo ha manejado desde mucho 
tiempo atrás; por ende, la pandemia no fue un limitante para detener el proceso educativo. 

Estos grandes cambios en la labor pedagógica motivan a los docentes a aprender 
y manejar las TIC, y a mejorar y adquirir estrategias de enseñanza y actitudes para poder 
obtener una enseñanza de calidad e innovación (Sánchez, 2020).

A los docentes se los conoce como hermeneutas o traductores de saberes, pero, no 
deben solo enfocarse en la transmisión de conocimiento sino también en que los estudiantes 
desarrollen habilidades, actitudes, valores, comportamientos, y en formar personas 
responsables, críticas, participativas, debido a que nos encontramos en una sociedad 
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sometida a rápidos y profundos cambios. En consecuencia, los estudiantes no pueden ser 
solo receptores y reproductores de los conocimientos transmitidos. Durante esta pandemia, 
lo antes mencionado sigue siendo primordial. A pesar del actual cambio forzoso, el docente se 
tiene que adaptar para continuar con estos objetivos; desde antes se ha visto necesario que 
los docentes adquieran estrategias de enseñanza y actitudes hacia la calidad e innovación, y 
en tiempos de pandemia, esta necesidad se hizo notable (Santos, 2017).

En el ámbito educativo se tiene que propiciar los pensamientos y habilidades 
transformadoras, innovadoras y creativas que permitan avanzar hacia el desarrollo, pero 
también es importante que esto no sea solo un objetivo buscado durante esta crisis, sino que 
sea algo fijo para poder obtener una educación de calidad; como también es importante forjar 
habilidades para convertir a los estudiantes en ciudadanos que participen en la solución de 
los problemas que afectan al mundo (Valenzuela, 2020).

En esta investigación, se analizan las estrategias de enseñanza y las actitudes de los 
docentes de Educación Superior hacia la calidad e innovación en tiempos de pandemia, para 
conocer su mirada en dirección a la calidad de educación, siendo esta uno de los motores 
principales más poderosos para garantizar el desarrollo de los países (Valenzuela, 2020).

2.  Metodología

Se realizó un estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo y técnica comunicacional 
transversal.

La población se integró con 68 docentes de la Carrera de Odontología de la Universidad 
Católica de Cuenca. El instrumento utilizado fue el cuestionario construido y validado por 
Santos Rego (Santos, 2017), debido a la similitud de las características. Dicho instrumento 
estaba conformado por ocho preguntas con escala de Likert con cinco opciones de respuesta 
(nunca, poco, algunas veces, bastante, siempre). Los docentes podían elegir una de ellas; este 
cuestionario contemplaba dos indicadores: 1) práctica docente transformadora y 2) práctica 
docente innovadora.

La encuesta se realizó recurriendo a la aplicación Forms de Microsoft Office 365. Una 
vez obtenido el permiso de bioética, se procedió a enviar el consentimiento y la encuesta 
al correo institucional de cada docente. De los 68 consentimientos y encuestas enviadas se 
trabajaron en total 59 encuestas. 

Esta investigación consideró los siguientes criterios de inclusión: docentes de la 
Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca, de tiempo completo y medio 
tiempo; y los siguientes criterios de exclusión: encuestas incompletas, personal administrativo 
y personal de servicio. 

La aplicación Microsoft Forms nos presentó los resultados por pregunta con frecuencia 
y porcentaje; luego, trasladamos los datos a una hoja de cálculo en Microsoft Excel, versión 
Windows 10, para su análisis, elaboración de tablas y presentación de resultados.
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3. Resultados

Tabla 1
Analizo y/o presento casos prácticos como apoyo para el aprendizaje de los estudiantes.

Gráfica 1
Basado en datos de Global Entrepreneurship Monitor (2020).Bibliografía
Nota: Elaboración propia (2022)

Frecuencias n %
nunca 0 0

poco 1 1,7

algunas veces 4 6,8

bastante 18 30,5

siempre 36 61

Total 59 100

Frecuencias n %
nunca 2 3,4

poco 1 1,7

algunas veces 17 28,8

bastante 29 49,2

siempre 10 16,9

Total 59 100

Fuente: elaboración propia

En el resultado observamos como mayor porcentaje el 61% (siempre). La incorporación 
de casos prácticos es una estrategia que los docentes sí aplican, por lo tanto, están ayudando 
a que los estudiantes logren un aprendizaje relacionado a la vida real y actual y desarrollando 
competencias en su perfil de salida de la carrera.

Tabla 2
En mis clases teóricas, virtuales, la clase magistral es la metodología fundamental.

Fuente: elaboración propia

En el resultado podemos evidenciar una tendencia entre los docentes a aplicar la 
clase magistral como metodología fundamental durante las clases teóricas, virtuales. Es claro 
que esta era una estrategia que antes se aplicaba en clases de modalidad presencial, pero en 
la actualidad y en las clases de modalidad virtual, esta debería ser un complemento. Es mejor 
optar como ideal estrategia por la orientación a los estudiantes con respecto a mecanismos 
que le permitan explorar la materia, porque el estudiante universitario no solo debe conocer y 
aprender lo que se da en las clases magistrales, sino también, ampliar su conocimiento.
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Tabla 3
En mi clase virtual el papel de los estudiantes es estar atentos y tomar apuntes conforme a la bibliografía 
básica del plan de estudios.

Frecuencias n %
nunca 4 6,8

poco 14 23,7

algunas veces 13 22

bastante 18 30,5

siempre 10 16,9

Total 59 100

Frecuencias n %
nunca 5 8,5

poco 13 22

algunas veces 21 35,6

bastante 16 27,1

siempre 4 6,8

Total 59 100

Fuente: elaboración propia

En el resultado observamos como mayor porcentaje el 30,5% (bastante). Aún existen 
docentes que tienen como estrategia su propia supremacía, en tanto que el rol de los 
estudiantes consiste en estar atentos a sus clases y tomar apuntes.

Tabla 4
En mi clase virtual planifico y ejecuto aprendizajes basados en juegos: gamificación, microlearning.

Fuente: elaboración propia

En el resultado observamos como mayor porcentaje el 35,6% (algunas veces), lo cual 
confirma que aún existen docentes que no aplican tanto estas estrategias innovadoras para 
ayudar al aprendizaje de sus estudiantes.
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Tabla 5
Promuevo actividades que fomentan el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes.

Frecuencias n %
nunca 0 0

poco 0 0

algunas veces 5 8,5

bastante 18 30,5

siempre 36 61

Total 59 100

Frecuencias n %
nunca 0 0

poco 0 0

algunas veces 8 13,6

bastante 21 35,6

siempre 30 50,8

Total 59 100

Fuente: elaboración propia

En el resultado observamos como mayor porcentaje el 61% (siempre); por tanto, los 
docentes sí aplican como estrategia las actividades que promuevan el pensamiento crítico y 
reflexivo de los estudiantes, y que ayuden a adquirir capacidades que les permitan encontrar 
soluciones prácticas y efectivas, formando buenos profesionales.

Tabla 6
Demuestro interés en actividades que promueven metodologías de resolución de problemas del entorno social, 
con un enfoque reflexivo.

Fuente: elaboración propia

En el resultado observamos como mayor porcentaje el 50,8% (siempre). Los 
docentes tienen actitudes de aceptación a la aplicación de metodologías de enfoque social, 
que implementan un aprendizaje en los estudiantes mediante la resolución de problemas 
reales y la realización de actividades que promuevan su enfoque reflexivo.
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Tabla 7
Promuevo actividades tendientes al aprendizaje autónomo de los estudiantes.

Frecuencias n %
nunca 0 0

poco 0 0

algunas veces 6 10,2

bastante 28 47,5

siempre 25 42,2

Total 59 100

Frecuencias n %
nunca 1 1,7

poco 4 6,8

algunas veces 14 23,7

bastante 17 28,8

siempre 23 39

Total 59 100

Fuente: elaboración propia

En el resultado observamos una tendencia entre los docentes a aceptar y promover 
el aprendizaje autónomo. Esta actitud permitirá a los estudiantes ser autónomos, tener una 
actitud crítica sobre su aprendizaje y sobre las estrategias usadas para ese fin, y a su vez, 
desarrollará una actitud de responsabilidad sobre su experiencia de aprender.

Tabla 8
Me gusta planificar e implementar estrategias activas utilizando plataformas interactivas, como herramienta 
didáctica con técnicas dinámicas.

Fuente: elaboración propia

En el resultado observamos una tendencia entre los docentes a aceptar y promover 
el uso de plataformas interactivas; esta actitud permitirá que los estudiantes se mantengan 
activos en su aprendizaje, interactuando y socializando con sus compañeros.

4. Discusión

La pandemia por Covid-19 generó una grave disrupción, no solo en los modelos de 
prestación de salud y en la vida cotidiana de las personas, sino también en los procesos 
de enseñanza rutinaria en todo el mundo (Canova, 2020), que está transformando 
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instantáneamente el modo en que se imparte la enseñanza. Las universidades, colegios o 
escuelas, oficinas y hogares funcionaron en el mismo lugar, tras la implementación de 
regulaciones por la crisis (Valenzuela, 2020),  y el teletrabajo.

Distintos organismos internacionales afirman la necesidad de que la universidad 
del siglo XXI cree las condiciones adecuadas para fomentar un aprendizaje más centrado 
en el estudiante y haga uso de métodos de enseñanza innovadoras (Santos, 2017). El 
docente universitario es un profesional con capacidad creativa e innovadora, con habilidad 
y actitud ante las personas y los hechos, caracterizado por actitudes flexibles, dominio de 
los contenidos y competencia didáctica, capacidades, hoy, muy necesarias en tiempos de 
pandemia (Valenzuela, 2020).

Santos (2017), en su estudio realizado en España, afirma que la innovación es clave 
para el progreso de las personas, y muestra la importancia de que las universidades conozcan 
la práctica innovadora y transformadora de sus docentes. Por esta razón, creó la encuesta 
que aplicamos en nuestro estudio, a la que describe como un instrumento de fácil y rápida 
aplicación; sobre todo, útil para aplicarla en docentes universitarios, afirmando que son 
una población no del todo colaborativa para este tipo de procesos. Al aplicar la encuesta 
a los docentes, en nuestros resultados con respecto a las estrategias de enseñanza, en la 
presentación de casos prácticos, como apoyo para el aprendizaje de los  estudiantes, se 
obtuvo como mayor porcentaje el 61% (siempre). Los docentes incorporan esta estrategia a 
sus clases virtuales, contrario a los resultados de Valenzuela (2020), su estudio realizado en 
Paraguay, evidenció que la presentación de casos prácticos era un enfoque que los docentes 
necesitaban incorporar, y cuyo mayor porcentaje fue 35% (algunas veces). Sobre promover 
actividades que fomentan el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, en el caso 
de nuestro estudio, obtuvimos un alto porcentaje, en cambio Valenzuela (2020) en su estudio 
evidencia que los docentes no aplican esta estrategia, por lo tanto, explica la necesidad de 
instalar actividades que promuevan el pensamiento crítico.

Los autores evidenciaron que la clase magistral era una estrategia de enseñanza 
implementada por los docentes que participaron en su investigación; su mayor porcentaje 
fue 40% (siempre). Concluyó que la clase magistral por videoconferencia debería ser un 
contenido excepcional, que debía predominar un trabajo de orientación al estudiante para 
ofrecerle mecanismos que le permitieran ir explorando la materia. En nuestra investigación, 
tuvimos como mayor porcentaje el 49,2% (bastante); por tanto, concordamos con dicho autor 
que hay una tendencia entre los docentes a aplicar esta estrategia en las clases virtuales. 
Con respecto al rol del estudiante, en los dos estudios, se confirma que aún hay docentes que 
tienen como estrategia su supremacía.

La planificación y ejecución de aprendizajes basados en juegos es una estrategia 
innovadora que los docentes de nuestro estudio y del estudio de Valenzuela no aplican tal 
como debieran. Hurtado (2020), en su estudio, afirma que las instituciones deben promover 
que los estudiantes utilicen estos recursos tecnológicos para su aprendizaje. Ordoñez (2020), 
en su estudio realizado en Ecuador, resalta que el aprendizaje colaborativo no ha perdido 
auge, y que, por el contrario, se ha fortificado y adecuado a los modernos medios que se han 
desarrollado; que continúa vigente como eje fundamental la enseñanza, haciendo llevadero su 
entorno y permitiendo a los migrantes digitales unirse más a la brecha tecnológica. Entre los 



Revista Killkana Sociales Vol. 6, No. 2, mayo-agosto, 2022

10 Evelyn Arce y col.

recursos disponibles y más usados, que pueden ayudar en el aprendizaje de los estudiantes 
están las Flipped Classroom, las MOOC, el aprendizaje basado en juegos, y la analítica del 
aprendizaje. (Ordóñez, 2020). 

Pinos, en su estudio realizado en Ecuador, evidencia que los docentes no están del 
todo preparados en el campo tecnológico para impartir clases en línea (Pinos, 2020).

Respecto a las actitudes del docente, en nuestro estudio encontramos que las 
actitudes hacia la innovación son altamente positivas, contrario al estudio de Valenzuela 
(2020), que evidencia cómo los docentes tienen una tendencia hacia actitudes tradicionales, 
y que hace falta promover estrategias participativas y con enfoque social, aprendizaje 
autónomo y metodologías innovadoras. Pinos explica en su estudio que la falta de preparación 
del profesorado sobre cómo emplear la tecnología de forma eficaz en la educación impacta 
en las actitudes de los docentes hacia el uso de las TIC y provoca que no quieran emplearlas 
en sus clases. Del Hierro (2014), en su estudio realizado en México, resalta la  importancia de 
los factores emocionales en este tipo de modalidad, y la importancia de la actitud del docente 
para ser motivador en el aprendizaje y abierto hacia el uso de la tecnología.

5. Conclusión

Los resultados reflejados en las tablas nos señalan que los docentes participantes 
en el estudio tienen deficiencias en las estrategias de enseñanza, por lo que se debería 
motivar y estimular al docente a adquirir nuevas tácticas, y disponer algunas metodologías 
tradicionales como apoyo para la educación. Por el contrario, si observamos las actitudes, 
podemos evidenciar que los docentes participantes en esta investigación tienen actitudes 
positivas hacia la innovación, promueven y contribuyen a que los estudiantes universitarios 
perfeccionen su aprendizaje, se mantengan activos. De igual forma, están fomentando el 
aprendizaje mediante la resolución de problemas reales y reflexión. 

Es importante enfatizar que los docentes, al poseer actitudes positivas dentro de 
su labor pedagógica, transmiten dichas actitudes a sus estudiantes y los ayudan a que se 
mantengan interesados y motivados en su aprendizaje, permiten su crecimiento profesional, 
y los apoyan para obtener mejores resultados y a enfrentar situaciones actuales y futuras.

En cualquier situación y circunstancia que nos tocara atravesar y vivir, como es el 
caso de una pandemia, es fundamental mantener el deseo de una educación de calidad.

La epidemia SARS-CoV-2 será recordada por los impactos positivos dentro del campo 
educativo, al interrumpir de manera abrupta la forma tradicional de enseñanza para dar lugar 
a transformaciones en docentes, estudiantes, contenidos, estructuras y más. La demanda de 
creación de conocimiento, apoyado en las TIC e innovación, en la actual crisis, ha incrementado 
la necesidad de acceder a equipos tecnológicos, capacitar a docentes y estudiantes para este 
fin. Del mismo modo, muestra la necesidad que tienen los países de invertir en infraestructura 
digital, de poner a prueba la capacidad de los docentes para hacer frente a los cambios y salir 
de su zona de confort,   considerando también la idea de que en un futuro no muy lejano se 
imparta una educación híbrida. A pesar de las dificultades, esta nueva etapa es el comienzo 
de una transformación de la educación y los docentes no tienen por qué sentirse vulnerables, 
más bien, necesitan progresar, desarrollar sus fortalezas y expandir su conocimiento hacia la 
innovación, a fin de lograr un aprendizaje significativo. 
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Los medios de comunicación social y la 
consulta por el agua en Cuenca

The media and the Water Consultation of Cuenca

Resumen

El espacio mediático sigue siendo el lugar para el debate de los temas de mayor 
trascendencia para el desarrollo social. En contextos de conflicto socio-ambiental, los 
medios de comunicación se convierten en un espacio de disputa simbólica, tanto desde los 
sectores pro mineros como desde los anti mineros, que han visibilizado su posición a través 
de los medios en diversos contenidos, incluyendo los publicitarios. Por ello, consideramos 
valioso estudiar la cobertura realizada por diario El Mercurio y radio La Voz del Tomebamba, 
durante la consulta por el agua realizada en Cuenca, el 7 de febrero del 2021. Organizaciones 
sociales defensoras de la naturaleza midieron fuerzas en las urnas con quienes defienden 
la minería como mecanismo de desarrollo local. Algo más del 80% de votantes dijo sí a 
la prohibición de la explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de los 
ríos Tarqui, Tomebamba, Yanuncay, Machángara y Norcay. Considerando que los medios 
de comunicación juegan un papel trascendental en la decisión final de los votantes, este 
estudio, que utiliza un enfoque metodológico cualitativo, descriptivo y analítico, constituye 
una alternativa importante para confirmarlo.  

Palabras claves: medios de comunicación y minería, conflicto minero, consulta por el agua 
en Cuenca
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Abstract

The media space continues to be the place for debate on the most important issues for social 
development. In contexts of socio-environmental conflict, the media are defined in a space 
of symbolic dispute by both the pro-mining and anti-mining sectors, which have made their 
position visible through the media in various contents, including advertising. For this reason, 
we consider it valuable to study the coverage carried out by the newspaper El Mercurio and 
radio La Voz del Tomebamba during the Consultation for Water accomplished in Cuenca on 
February 7, 2021.
Social organizations that defend nature measured forces at the polls with those who defend 
mining as a mechanism for local development. Just over 80% of voters said yes to the 
prohibition of metal mining in the water recharge areas of the Tarqui, Tomebamba, Yanuncay, 
Machángara and Norcay rivers.
The media play a transcendental role in the final decision of the voters, therein lies the 
importance of this study, for which a qualitative, descriptive and analytical methodological 
approach is used.

Key words: media and mining, Mining conflict, Water consultation of Cuenca.

1. Introducción

En febrero de 2021, en el cantón Cuenca, se desarrolló la consulta popular por el 
agua para que la población se manifestara si estaba de acuerdo o no, con la prohibición de la 
explotación minera metálica en las zonas de recarga hídrica de sus ríos Tarqui, Tomebamba, 
Yanuncay, Machángara y Norcay. La consulta se concretó el domingo 7 de febrero del 
2021, conjuntamente, con los comicios electorales para elegir presidente de la República y 
asambleístas del Ecuador. Su resultado fue afirmativo con respecto a la prohibición de la 
mencionada explotación minera con más del 80 por ciento de los votos.

La presente investigación se centra en el tipo de cobertura que han cumplido dos 
medios de comunicación social reconocidos de Cuenca, diario el Mercurio y radio La Voz del 
Tomebamba. Se aplicaron, como técnicas de investigación, el análisis de contenido de la 
muestra extraída de los dos medios, entre los meses de enero y abril del 2021, y entrevistas 
semiestructuradas dirigidas a actores sociales que defienden la explotación minera,  
colectivos ambientalistas, académicos, periodistas y directivos de los medios.

Los medios de comunicación social son instituciones que contribuyen a cambiar el 
entorno y transformar la conciencia de las personas (Serrano, 1993), sin olvidar que las noticias 
son condicionadas por las rutinas productivas de los medios y, por ende, son el resultado de la 
toma de decisiones; es decir, lo que se publica, la fotografía que se imprime en primera plana, 
el titular de la nota, los entrevistados como protagonistas de la información, obedecen a un 
complejo proceso de selección en donde intervienen factores sociales, económicos, políticos, 
culturales (González Alcaraz, 2013). 
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Los medios cumplen un rol importante en la toma de decisiones colectivas como la 
que nos preocupa en este artículo, por eso, es necesario conocer el tratamiento periodístico 
de temas de trascendental interés social. En este contexto, nos planteamos conocer ¿cuál es 
el rol que cumplieron los medios de comunicación social durante el proceso de la consulta 
popular por el agua en el cantón Cuenca?

La investigación bibliográfica permitió exponer algunos referentes teóricos que 
fundamentan la acción que cumplen los medios de comunicación sobre el conflicto minero. El 
análisis de contenido posibilitó determinar la cobertura periodística, en tanto, las entrevistas 
semiestructuradas con actores estratégicos configuraron el panorama para la interpretación 
del rol de los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación social

Son los encargados de difundir información, opinión y un conjunto de contenidos 
sobre acontecimientos diversos, a través de los soportes escritos o audiovisuales, analógicos 
o digitales, que definen un sistema de valores y una determinada cultura. Sus mensajes 
refuerzan “actitudes y conductas que ya estaban presentes en los receptores” (Lozano, 2007, 
p. 169); por ello, es pertinente “considerar el periodismo no como mero reflejo de la realidad, 
sino como método de significación y construcción simbólica de ella” (Rodríguez, 2004, p. 321), 
en tanto, rebasa la función de transmisión de información para llegar a construir sentido 
social mediante los lenguajes. 

A los medios les corresponde la tarea de “establecer una afectación entre lo que 
cambia en el entorno y lo que transforma en la conciencia de las personas” (Serrano, 1993, p. 
117) y surgen como una especialización de la propia organización social.  La información que 
se publica en los medios de comunicación son acontecimientos o sucesos que ameritan, de 
acuerdo a su criterio, ser conocidos por la colectividad debido a la trascendencia que tienen 
o por los intereses que están en juego. 

Medios de comunicación y redes sociales cumplen, en la sociedad contemporánea, 
un rol fundamental en la construcción de la opinión pública de la sociedad; de esta 
manera, “contribuyen en la construcción de los imaginarios sociales a cerca de diferentes 
temáticas que captan el interés de la sociedad” (Diaz J. , 2013, p. 317), sin olvidar que los 
medios tradicionales y los nuevos medios sociales han logrado una convivencia que “está 
avanzando hacia una retroalimentación a través del intercambio de contenidos entre ellos” 
(Urano, 2021, p. 4). 

El sistema social también interviene sobre la organización y funcionamiento de los 
medios de comunicación y, a su vez, estos influyen en la sociedad. Los productos comunicativos 
son elaborados para servir como soporte de información, cuya peculiaridad, reside en que 
propone al usuario un sentido y un punto de vista a propósito de lo que acontece. 

La interacción entre el sistema social que provee los recursos necesarios para 
producir objetos comunicativos y el sistema institucional de comunicación o medio, que 
elaboran esos productos, construyen las representaciones de lo que acontece. Claro está que 
los medios de comunicación “inciden directamente en la formación de la conciencia político-
social de la población” (Terán, 2018. p. 319). 
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La conflictividad minera en la provincia del Azuay

En la provincia del Azuay, uno de los ejes de la conflictividad social se relaciona con la 
defensa de los territorios en contra de la minería metálica, pues en esta región, las concesiones 
mineras se ubican principalmente en zonas de páramo que constituyen ecosistemas frágiles 
(Salazar, 2020). 

En el cantón Cuenca, la movilización social se ha dado principalmente en torno a 
dos proyectos de minería: Loma Larga y Río Blanco, ubicados dentro del Macizo del Cajas, 
declarado por la UNESCO como parte de la red mundial de reservas de biósfera en el año 
2013. Esta zona se caracteriza por su importancia hídrica, ecológica y social (Torres N., 2018), 
(Buestán & Márquez, 2018).  

El Proyecto Loma Larga, conocido inicialmente como Kimsacocha, tiene una concesión 
de 8.030 hectáreas para extraer 31,2 toneladas de oro (Soliz, 2016), (Zhagui & Ruiz, 2018). Para 
el proyecto Río Blanco se han concesionado 5.700 hectáreas para extraer alrededor de 18,71 
toneladas de oro (Soliz, 2016). 

En este complejo contexto de disputa social y luego de varias luchas sociales, en 
septiembre de 2020, la Corte Constitucional del Ecuador aprobó el llamamiento a consulta 
popular, para preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con que se prohibiera la 
minería metálica en las zonas de recarga hídrica. El Consejo Nacional Electoral dio paso a la 
consulta popular por el agua, para lo cual, en enero de 2021, se inició una campaña para que 
la población decidiera. El 7 de febrero se confirmó un resultado afirmativo a dicha prohibición 
de la explotación minera, con más del 80% de los votos.

2.  Metodología

Se integraron técnicas cuantitativas y cualitativas para analizar el rol y la producción 
periodística de los medios de comunicación durante el proceso de la consulta, considerando 
que la información mediática se articula como una representación simbólica de la realidad 
que se expresa a través de formatos, espacios designados, priorización de actores, visibilidad 
mediática de temas, selección de cobertura (Chiavetta & Lassi, 2018). 

Se seleccionaron dos medios de Cuenca: diario El Mercurio y radio La Voz del 
Tomebamba, que tienen una importante incidencia social. Diario El Mercurio tiene una 
circulación a nivel regional; fue fundado el 22 de octubre de 1924. Además de la publicación 
impresa, el periódico cuenta con un sitio web, canal de YouTube y páginas en Facebook, 
Instagram y twitter. En el espacio virtual tiene alrededor de 368.000 seguidores.  Radio La Voz 
del Tomebamba, se fundó en 1938; en sus redes sociales alcanza 388,403 seguidores.

La muestra se realizó con una selección de información publicada por los dos medios 
de comunicación en el período comprendido de enero a abril de 2021. En esta etapa se 
aplicó el análisis de contenido que posibilitó establecer patrones frente al tratamiento de la 
información sobre la consulta. 

En un segundo momento se recurrió a técnicas cualitativas a través de entrevistas 
semiestructuradas que permitieron conocer las opiniones de diversos actores que están 
a favor y en contra de la explotación minera, periodistas directivos de los dos medios de 
comunicación analizados y docentes universitarios de periodismo. 
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Gráfica 1
Actores presentes en la programación analizada de Radio La Voz del Tomebamba
Nota: Elaboración propia (2022)

3. Desarrollo

El estudio se centró en el rol que cumplieron diario El Mercurio y radio La Voz del 
Tomebamba en la cobertura de la consulta popular por el agua, en Cuenca.

En el período observado, en diario El Mercurio, se realizaron 57 publicaciones, de las 
cuales, el 52,63% corresponde a artículos de opinión y el 47,37%, a notas informativas. El diario 
cuenta con una planta amplia de articulistas, conformada por una diversidad de personas de 
distintas áreas del conocimiento y tendencias políticas.

En relación a la consulta popular por el agua, el 94% de los artículos de opinión 
se pronunciaron a favor de la prohibición de realizar minería metálica a mediana y gran 
escala.  La defensa del agua realizada por los diferentes grupos sociales, desde el año 2002, 
y las investigaciones desarrolladas en relación a los riesgos de la minería en los páramos, 
lograron el objetivo de contar con una amplia red de respaldo social de oposición a los 
proyectos de minería metálica, en las zonas de recarga hídrica, oposición que se ve reflejada 
en los artículos de opinión.

Del análisis de contenido realizado a la programación informativa de Radio La Voz del 
Tomebamba, entre enero y abril del 2021, se pudo conocer que el 41,18% representó a actores 
políticos que trataban la problemática de la explotación minera y el cuidado ambiental. El 
29,41% de los actores que participaron de los espacios de Radio Tomebamba para tratar este 
tema pertenece a los sectores pro-mineros. Los representantes de instituciones públicas 
corresponden al 11,77%. Los colectivos ambientalistas corresponden al 5,88%; similar 
porcentaje corresponde al grupo de expertos y otros colectivos urbanos, tal como se evidencia 
en el Gráfico 1.

 
Gráfico 1 
Actores presentes en la programación analizada de Radio La Voz del Tomebamba

Nota: Elaboración propia (2022)
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En diario El Mercurio, en cambio, se observó que los colectivos ambientalistas y 
organizaciones anti mineras ocuparon el 21,6% del total de publicaciones; las organizaciones 
pro-mineras, el 18,9%; los actores políticos, el 29,7%; las instituciones públicas, el 13,5%; los 
especialistas o expertos, el 10,8 %; las empresas mineras, el 2,8%; y otras organizaciones, 
como las veedoras del proceso, alcanzaron el 2,7%. Esta información se evidencia en el 
Gráfico 2. 

 
Gráfico 2
Actores presentes en la muestra de diario El Mercurio

Nota: Elaboración propia (2022)

Tanto en radio La Voz del Tomebamba cuanto en el diario El Mercurio, los actores 
políticos fueron los que aparecieron con mayor frecuencia en la cobertura informativa. Esto 
se debió a que la consulta popular coincidió con el proceso de elecciones de presidente y 
asambleístas. Por lo tanto, el panorama político marcó la agenda mediática en los temas 
referentes a la consulta. Se relieva el hecho de que Yaku Pérez Guartambel, defensor del agua, 
participó como candidato a la presidencia del Ecuador, obteniendo el 19, 38 % del total de los 
votos válidos del proceso electoral.

En relación a la cobertura mediática, la opinión de los diferentes actores consultados 
fue diversa. Para Holger Parra, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos y de Minas 
del Azuay, “la prensa acogió nuestra propuesta, hubo una gran receptividad, se nos dio los 
espacios suficientes y necesarios para exponer nuestra propuesta enmarcada por el no”.  
De igual manera, rescató que no hubo sesgo informativo, pues los medios de comunicación 
actuaron de manera imparcial en relación con la consulta popular.  

Por otra parte, los actores comunitarios, en las zonas aledañas a los proyectos 
mineros, señalaron que no existió una suficiente cobertura sobre la realidad de sus 
territorios. De acuerdo con Elizabeth Durazno, dirigente de la comunidad Río Blanco, 
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“la mayoría de los medios de comunicación entrevistan a la gente de la minería, visitan 
a las familias y personas que han sido beneficiarias de las empresas mineras; a ellos les 
entrevistan y difunden que la empresa es buena, que hay beneficios de trabajo y atacan a 
los defensores del agua, pero la prensa no se encarga de hacer el recorrido con las personas 
que están en contra de la minería”.

Kléver Calle (2021), activista del colectivo Yasunidos Guapondélig, señaló que los 
sectores anti-mineros fueron posicionando los riesgos ambientales de la explotación 
minera y los medios de comunicación abrieron espacios para difundir estos contenidos. 
Asimismo, precisó que una vez que el tema estuvo en el debate público, las empresas 
mineras afianzaron sus estrategias comunicativas y empezaron a pautar en los medios de 
mayor cobertura. Que, además, realizaron agendas con medios, para visitas, y recorrieron 
proyectos de otros sectores. Calle sostuvo que, luego de la consulta popular por el agua, 
hubo una arremetida del sector minero, principalmente, con la difusión de productos 
comunicativos en espacios pagados. 

Asimismo, los líderes de los dos medios de comunicación mencionaron en sus 
entrevistas, que existió un equilibrio sobre las publicaciones de los diferentes sectores 
sociales. Marina Merchán Luco, gerente de El Mercurio, expresó que en ese medio de 
comunicación se publicaron noticias de los sectores pro y anti mineros, de las instituciones 
públicas, de la ciudadanía y de los políticos. Que también se publicaron la posición y la opinión 
de los grupos provenientes del sector de Tarqui, Río Blanco y Loma Larga. Afirmó que, para la 
cobertura de estos temas, el cronista suele informar, al editor jefe, el interés que tiene para 
realizar la cobertura; él, por su experiencia, aporta criterios, y luego, el cronista dispone de 
todas las facilidades de la empresa para su desplazamiento. “Se publica exclusivamente lo que 
el periodista vio y escuchó en su visita” (Merchán, 2021).

Por su parte, Jorge Piedra Cardoso, director  de radio La Voz del Tomebamba, señaló 
que se brindó una amplia cobertura a la consulta por el agua, permitiendo que se escucharan 
los diferentes puntos de vista, por el sí y por el no. Señaló que, en alguno de los programas de 
la radio, se realizó un debate al respecto. Con relación a la pauta publicitaria, Piedra sostuvo  
que le daba igual si una empresa minera contrataba publicidad o no lo hacía. En esta línea, 
manifestó su malestar con respecto a que se considerara que por poner publicidad en la radio, 
se estaba comprando espacios o comprando silencios: “Eso no me cansaré de repetirlo y si 
los señores mineros pensaban eso, estaban equivocados, al menos con la línea editorial de la 
radio; otra cosa es la línea publicitaria o de sostenimiento económico que tenga un medio de 
comunicación privado” (Piedra 2021).

Para Fernando Ortiz (2021), docente de la Universidad de Cuenca, los medios son 
fabricantes de constructos simbólicos en la sociedad, y a partir de esa reflexión, considera 
necesario destacar que durante el proceso de la consulta popular por el agua, muchas personas 
accedieron a espacios de opinión pública y se pronunciaron en contra de la explotación 
minera en las zonas de recarga hídrica, evidenciando que ante una amenaza, varios sectores 
sociales de distintas corrientes políticas, incluso antagónicas, hicieron causa común y se 
manifestaron públicamente.

Matías Zibell, docente de la Universidad del Azuay y periodista de la BBC, sostuvo que, 
la presencia de Yaku Pérez en la papeleta, quien era candidato del Azuay, tenía como bandera 
de lucha la defensa del agua, y al haber estado tan cerca del balotaje, permitió que mucha 
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prensa nacional e internacional abordara a Yaku, “Creo que eso le dio fuerza, tiene que ver con 
la fuerza de la política, porque es un candidato que sale de la lucha por el agua y se lanza a la 
Presidencia, con ello la narrativa se vuelve más atractiva” (Zibell, 2021).

4. Conclusiones

La consulta popular por el agua, que se desarrolló al mismo tiempo que las elecciones 
para presidente y miembros de la asamblea nacional, fue un proceso atravesado por elementos 
políticos que marcaron las agendas mediáticas y las rutinas periodísticas. En este contexto, 
los actores políticos fueron los principales protagonistas de los contenidos mediáticos. 

Los medios de comunicación cumplen un rol importante en el debate social frente a 
los proyectos de extracción minera que fue reconocido por los diferentes actores y sectores 
sociales. 

Los sectores anti mineros exigen mayor visibilidad en los contenidos de los medios 
de comunicación y profundización en el tratamiento de los aspectos sociales, económicos, 
culturales y ambientales del conflicto minero. 

Los medios de comunicación centraron su interés en el criterio que emiten los actores 
políticos, pero en menor medida, en los grupos de expertos y la ciudadanía, como referentes 
de información y opinión.

Los directivos de los medios de comunicación social sostienen la independencia en 
la redacción de contenidos periodísticos frente a la pauta publicitaria de grupos interesados.

5. Recomendaciones

En la provincia del Azuay, la temática de la minería y sus implicaciones sociales, ambientales, 
económicas y políticas se constituye en uno de los ejes que requieren un mayor tratamiento 
por parte de los medios de comunicación.  

En el caso estudiado, desde las comunidades aledañas a los proyectos mineros, se propone 
que los medios de comunicación cumplan un rol educativo y de investigación periodística.

Es necesario visibilizar, en mayor medida, en los medios de comunicación social, la opinión 
ciudadana sobre el conflicto minero. 
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El comercio informal en los espacios 
públicos en Ambato-Ecuador

Informal trade in public spaces in Ambato-Ecuador

Resumen

El comercio informal en el cantón Ambato ha ido generando el crecimiento en gran escala 
de personas que impiden la libre movilidad de la ciudadanía por la utilización de las aceras 
y espacios de libre tránsito, ocasionando inseguridad y desaseo en el casco central. El 
objetivo del presente trabajo estuvo dirigido a conocer la situación del comercio informal 
en los espacios públicos de la ciudad de Ambato. La metodología aplicada fue de enfoque 
cualitativo con un diseño transversal no experimental, se aplicó una encuesta a 1565 personas 
que realizan actividades laborales y que no están registradas que circulan alrededor de 10 
sectores comerciales de la ciudad. Entre los principales resultados, se encontró que los días 
de venta informal en su mayoría son los lunes con un 20%, por ello, se obtuvo que el 47% 
labora el día completo, entre los productos a comercializar se destacan que el 26% vende 
verduras y hortalizas y el 15% ropa de vestir, por otro lado, los lugares de más comercio fueron 
la Primero de Mayo y sus alrededores (33%), la Tomas Sevilla (25%) y Mercado Modelo (17%) y 
la ganancia de un comerciante autónomo no regularizado en el 78% es de $ 50 a la semana. 
Se concluye que el comercio no regularizado es permanente en todos los días de la semana, 
pero prevalece los días de feria en la ciudad de Ambato. Además, en lo referente al horario 
es prevalente durante todo el día, los productos que más se comercializan son la verduras y 
hortalizas seguido de las frutas y productos preparados, el lugar donde más se concentra el 
comercio es en la zona céntrica de la ciudad.

Palabras claves: comercio Informal; Gestión Pública; Uso de Espacios Públicos.  
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Abstract

The objective of this work was aimed at knowing the situation of informal commerce in public 
spaces in the city of Ambato. The applied methodology was of a qualitative approach with 
a non-experimental, cross-sectional design, a survey was taken by 1,565 people who carry 
out work activities and who are not registered, that circulate around 10 commercial sectors 
of the city. Among the main results, it was found that the informal sale days are mostly on 
Mondays with 20%, also, it was obtained that 47% work the full day, among the products to be 
marketed, it stands out that 26% are vegetables and 15% are clothing, on the other hand, the 
places with the most trade were Primero de Mayo and its surroundings (33%), Tomas Sevilla 
(25%) and Mercado Modelo (17%) and the profit of a non-regularized self-employed trader is 
$50 a week in 78%. In conclusion, non-regularized commerce is permanent every day of the 
week but, prevails on fair days in the city of Ambato. In addition, regarding the schedule, it 
is prevalent throughout the day, the products that are sold most are vegetables, followed by 
fruits and, prepared products, the place where trade is most concentrated is in the central 
area of the city.

Key words: Informal Commerce; Use of Publica Spaces, Public Management

1. Introducción

Lo que impulsa la participación en actividades informales aún se debate por diversas 
opiniones. Los economistas de la corriente principal, como Quispe et al. (2020), sostienen 
que las actividades informales son impulsadas por la pobreza y la vulnerabilidad de la 
economía. Por otro lado, de Parra (2013) sostiene que las actividades informales surgieron 
como respuesta a un exceso de regulación en el mercado laboral y burocracias complicadas. 
Jimenez (2012), detalla que el estructuralismo también pone énfasis en las regulaciones 
para explicar la informalidad. Según ellos, las actividades informales aparecen como 
producto de (exceso) regulación gubernamental. En este punto es necesario considerar el 
escenario de crisis económica mundial, es aquí donde cuestionan a la sociedad y su forma 
de organización. La sociedad se ha venido construyendo bajo un modo de producción 
capitalista (Rojo & Bonilla, 2020)

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) y PREALC (Programa Regional del 
Empleo América Latina y el Caribe) señalan el nexo pobreza-vulnerabilidad argumentando 
que el trabajo informal surgió como resultado de la vulnerabilidad económica (De Souza & 
Bustos, 2017). La vulnerabilidad económica es el resultado de los trabajos marginales que 
suelen tener los pobres y una disminución de los ingresos debido a la crisis o las políticas de 
ajuste estructural. Estas condiciones obligan a las personas a realizar trabajos informales 
como estrategias de supervivencia (Garzón et al., 2017). 

Las limitadas oportunidades de empleo y la falta de prestaciones de seguridad 
social también alientan a las personas a participar en el trabajo informal (Quispe et al., 2018). 
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La mayoría de ellos se dedican a la industria manufacturera, el comercio y los servicios 
personales. En la década de los 80, las actividades informales se vieron en relación con 
las estrategias de sustento.  Sandoval (2014) sostiene que el trabajo informal es una serie 
de actividades basadas en una razón específica, es decir, para satisfacer las necesidades 
básicas diarias. Así, el propósito del trabajo informal difiere del trabajo formal, estando este 
último destinado a acumular capital.

A principios de la década de 1990, los estructuralistas proponen nuevos enfoques 
para comprender mejor las actividades informales y su origen. Los estructuralistas muestran 
que el trabajo informal es una actividad generadora de ingresos, que resulta de la regulación 
gubernamental y contribuye positivamente al crecimiento del sector formal (Jani, 2018). 
Según este enfoque, el trabajo informal no está separado del trabajo formal, pero existe una 
relación mutua entre ambos.  

En los últimos años, cada vez son más los investigadores que centran su atención 
en el trabajo informal y las características de quienes participan en él. Varias cuestiones 
relacionadas con las actividades informales deben investigarse más a fondo para examinar 
los determinantes de los trabajos informales (Robles & Martínez, 2018). A menudo se reconoce 
que las características individuales, como el género, la educación, las diferencias regionales y 
el trabajo, tienen un fuerte vínculo con la decisión de las personas de incorporarse al trabajo 
informal  (Mubaiwa, 2014).

La convivencia ciudadana en el siglo XXI es uno de los aspectos que ha pasado de ser 
solo la acción de vivir en compañía de varias personas, a ser un tema que se ha incluido en los 
diferentes niveles del sector público por su compleja dinámica y por estar vinculado a varios 
factores, entornos y condiciones sociales, siendo uno de aquellos el incremento del comercio 
informal, que se ha constituido en una aguda problemática social a nivel local cantonal, así 
como en otras ciudades del Ecuador. 

Este tema ha sido incluido desde varios enfoques en las normativas legales ecuatorianas, 
como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, 
que le faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para establecer 
políticas públicas y normativas territoriales que permitan determinar el bienestar de la 
ciudadanía. El comercio informal en el cantón Ambato ha ido generando el crecimiento en 
gran escala de personas que impiden la libre movilidad de la ciudadanía por la utilización de 
las aceras y espacios de libre tránsito, ocasionando inseguridad y desaseo en el casco central 
(Castro & Chías, 2019).  

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se toma en consideración la tasa 
de desempleo en el año 2019 hasta diciembre se obtuvo un resultado del 3,8%. Por otra parte, 
en función al subempleo la tasa fue de 18,7% y finalmente personas con un empleo adecuado 
la tasa fue de 37,9% (INEC, 2010). En consideración a las tasas presentes en la ciudad de 
Ambato se evidencia un buen panorama en contraste al contexto nacional, sin embargo, el 
comercio informal se encuentra muy presente en las calles de la ciudad. Se conoce que las 
ventas ambulantes de comercio informal en espacio público causa ciertos problemas sociales, 
como es el tráfico vehicular y el transito de peatones  ya que en las aceras están ocupadas por 
diferentes comerciantes (Castillo & Férnandez, 2017).
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Según el observatorio Económico y Social de Tungurahua de la Universidad Técnica 
de Ambato (2018) de 500 puestos informales aproximadamente 450 se localizan en las aceras 
de las principales avenidas de la ciudad, lo que ha aumentado problemas vehiculares, además 
de inconformidad de comerciantes formales, los mismo que asumen costos de alquiler, 
impuestos, beneficios   laborales, pago de servicios   básicos, por ello, no podría considerarse 
como una competencia desleal (Equipo Técnico Obest, 2018). En tal sentido, la presencia de 
comercio informal ocasiona conflictos y diferencias y afectan de manera significativa a la 
organización de la ciudad.

El comercio informal en la ciudad de Ambato genera una fuerte problemática social 
que afecta a la convivencia ciudadana en los espacios públicos, transformándolos en zonas 
de desorden y peligro, que se convierte en epicentros de inconductas y delitos que rompen la 
paz ciudadana. Así mismo, la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades obligan a que 
cada día, más personas opten por esta modalidad de trabajo no regulado para poder sobrevivir 
(INEC, 2018). Dado que, es una problemática que va en crecimiento por el desempleo, la 
migración y la falta de oportunidades al que se incluye la población urbana y rural, el objetivo 
del presente trabajo está dirigido a conocer la situación del comercio informal en los espacios 
públicos de la ciudad de Ambato.

2.  Metodología

El presente estudio se realizó desde el enfoque cualitativo con un diseño transversal 
no experimental puesto que no se modificó la realidad y precisó hacer un referente actual y 
un análisis histórico del objeto de estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). El alcance 
de la investigación realizada es de carácter descriptivo-explicativo para alcanzar el objetivo 
propuesto de analizar de manera crítica y analítica como afecta el comercio informal en la 
convivencia ciudadana, a partir del cual se desarrollarán estrategias de gestión pública y 
ordenamiento territorial para la regulación del comercio informal en la ciudad de Ambato y la 
mejora de la convivencia.

Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron métodos teóricos, el método 
Analítico-Sintético e Inductivo-Deductivo permitieron conocer la situación del comercio 
informal de la situación de Ambato. 

Se aplico una encuesta a 1565 personas que realizan actividades laborales y que no 
están registradas legalmente por tanto no pagan impuestos que circulan en los alrededores 
de los siguientes lugares:

1. Contornos Plaza Primero de Mayo calles Tomas Sevilla, Fernández,García Moreno, 
Araujo 

2. Calle tomas Sevilla entre García Moreno hasta Av. Cevallos.
3. Av. Cevallos entre Joaquín Ayllón y Juan Montalvo.
4. Parque Cevallos.
5. Calles sucre y Simón Bolívar.
6. Exteriores Mercado Modelo
7. Exteriores Mercado Central
8. Exteriores Mercado Artesanal 
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9. Exteriores Mercado Urbina.
10. Exteriores Mercados América, Simón Bolívar, Juan Cajas, Mercado Sur, Mayorista.

Para procesar la información se utilizó el Microsoft Excel para obtener frecuencias y 
porcentajes de la información recaba.  

3. Resultados 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en la presente investigación, en 
donde se detalla los días de venta informal, jornada de trabajo, productos que ofertan los 
comerciantes informales,  lugares donde venden sus productos, tiempo que labora en dicha 
actividad y la ganancia que obtiene del mismo. 

En función a la encuesta realiza se obtuvo información socio demográfica, se pudo 
apreciar que el 63% de las personas que ejercen el comercio autónomo no regularizado 
prevalece el sexo femenino, por lo tanto, el 37% son de sexo masculino. Considerando el 
estado civil, predomino que el 48% son casados, el 31% solteros y con representaciones 
menos significativas se encontró que el 4%, 7% y el 10% son viudos, divorciados y en unión 
libre. En referencia a la edad, no difiere, debido a que existe un porcentaje homogéneo desde 
los 18 hasta los 47 años de edad.

El 91% de los comerciantes autónomos no regularizados son de la provincia de 
Tungurahua, sin embargo, existen representaciones minoritarias de Pastaza, Chimborazo, 
Cotopaxi y Bolívar. En relación a la instrucción educativa, el 51% tuvo como nivel de estudio el 
tecnológico, seguido del 40% se estimó que finalizaron la secundaria y el 9% corresponde a 
primaria, artesano, técnico y tercer nivel en distribución unificada.

En el grafico 1., se especifica los días de venta de los comerciantes informales, sin 
embargo, se puede apreciar que los días que venta informal, son los días de feria en la ciudad 
de Ambato, con un 20% los días lunes, seguido del día viernes con un 19% y el día miércoles con 
14%, a pesar de esto, se infiere que los demás días también son relevantes para el comercio.

Figura 1
Días de venta informal

Fuente: Encuesta
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Se tomo en cuenta la hora en que laboran los comerciantes informales, se obtuvo 
que el 47% labora el día completo, el 30% de 5am a 12pm, el 17% de 12pm a 5pm y el 6% de 
5pm a 10pm. 

Figura 2
Días de venta informal

Fuente: Encuesta

Se conoció que, en los productos a ofertar, el 26% representa a verduras y hortalizas, 
el 15% ropa de vestir, seguido de alimentos preparados con el 13%, continuado con frutas 
(11%) y el 10% hace referencia a los productos de primera necesidad (Ver gráfico 3).

Figura 3
Productos que oferta

Fuente: Encuesta

En el lugar de venta de los productos, se obtuvo que los sitios de mayor influencia 
del comercio autónomo no regularizado es la plaza Primero de Mayo y sus alrededores (33%), 
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la Tomas Sevilla (25%) y Mercado Modelo (17%). Además, se conoció que el 76% es vendedor 
ambulante. 

 
Figura 4
Lugares de venta

Fuente: Encuesta

Al considerar el tiempo que labora en el comercio informal, se conoció que el 32% 
realiza comercio informal menos de un año, el 28% de 1 a 5 años, el 21% de 5 a 15 años, el 11% 
de15 a 25 años y el 8% más de 25 años.  En complemento, se identificó que realizan comercio 
informal por situación de pobreza 62% y por cambios ocasionados por la pandemia (24%).

 
Figura 5
Tiempo que labora en el comercio informal

Fuente: Encuesta

La ganancia de un comerciante autónomo no regularizado en el 78% es de $ 50 a la 
semana, el 16% gana más o menos 80 dólares y el 6% más de 100 dólares. 
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Figura 6
Ganancia que genera el comercio informal

Fuente: Encuesta

Para finalizar, se preguntó a la población si le gustaría trabajar en un mercado bajo 
la formalidad, el 62% tuvo una respuesta afirmativa y el 38% manifestó que no le interesaría 
trabajar en un mercado. Del mismo modo, manifestaron desconocer sobre las ventajas del 
comercio formal (78%), por lo tanto, únicamente el 22% conoce sobre ventajas y beneficios. 

Considerando los resultados de la investigación realizada por Quispe et al. (2020), 
muestra que las personas de sexo femenino se dedican más al comercio informal en 
comparación a los hombre, coincidiendo de forma clara con los resultados del presente 
estudio. Por otra parte,  los productos que más se comercializan son los productos agrícolas  
seguido de prendas de vestir, siendo similar a los datos presentados por Quispe et al. (2020), 
entendiendo de esta forma que el contexto de comercio informal es similar. 

Desde hace se conoce que la situación de la Plaza Primero  de  Mayo  y  ciertos mercados 
es de preocupación, debido a la sobrepoblación  de  comerciantes  legales e   informales,   y 
los problemas que esto genera a los problemas  a la ciudadanía como temas de circulación,   
delincuencia y salubridad  son  importantes (Castro & Chías, 2019). En comparación con los 
resultados obtenidos en el presente estudio se identificó gran similitud siendo el sector de la 
primero de mayo uno de los más recurridos para el comercio informal. 

Por otro lado, los comerciantes autónomos informales o no regulados también son 
parte de la población; y son quienes demandan tanto al gobierno municipal como nacional por 
fuentes de empleo o soluciones efectivas a su situación, ya que en su mayoría son personas 
de limitados recursos económicos, que mantienen a sus familias con los frutos de esta 
modalidad precaria de trabajo (Sempértegui & Chamba, 2015). Por lo establecido, este estudio 
coincide con lo emitido por el autor entendiendo que el 62% de la población busca fuentes 
formales de ingreso.

4.  Conclusiones

El comercio autónomo no regularizado (informal) es una realidad que la viven la gran 
mayoría de ciudades de varios países de Latino América. En consideración de la ciudad de 
Ambato, el comercio no regularizado es permanente en todos los días de la semana, pero 
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prevalece los días de feria en la ciudad de Ambato. Además, en lo referente al horario es 
prevalente durante todo el día, los productos que más se comercializan son la verduras y 
hortalizas seguido de las frutas y productos preparados, el lugar donde más se concentra el 
comercio es en la zona céntrica de la ciudad. 

Las causas principales para que la población encuestada ejerza el comercio informal 
es la pobreza y los cambios ocasionados por la pandemia, esto ha generado que las personas 
trabajen hasta 25 años de forma constante.  Por lo tanto, el GAD Municipalidad de Ambato, 
debe buscar estrategias para mejorar la condición de comerciantes informales en los espacios 
públicos como plazas, mercados, parques y la vía pública. 

Se recomienda desarrollar normativa local y política pública eficiente, que no 
solo permita reaccionar y controlar la actividad de los comerciantes. Al ser un grupo muy 
numeroso de personas dedicadas al comercio informal es necesario tomarlas más en cuenta 
para mejorar la economía de la ciudad y el país, usando métodos adecuados, como el crear 
espacios seguros donde más personas puedan acudir a ellos y darles facilidad de salir del 
comercio informal, al pasar al comercio formal de una manera más activa y favorable, tanto 
para el comerciante como para las autoridades municipales y nacionales, facilitando el 
control, disminuyendo el costo de este, mejorando la economía social  y por ende mejora la 
convivencia con la ciudadanía en espacios públicos adecuados y seguros.
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Resumen

El objetivo del presente artículo es analizar y reflexionar sobre aspectos que pueden ser 
considerados dentro de futuros debates para la reforma de la Ley de Educación Superior, LES 
24521, para lo cual se plantea un alcance metodológico cualitativo y un diseño exploratorio 
descriptivo; este planteamiento último responde al objetivo de identificar los aspectos más 
relevantes sobre la temática analizada. Asimismo, se plantea como un diseño descriptivo, ya 
que se presentan propuestas de mejora a la ley, que podrían ser parte de una futura reforma. 
Con base en el análisis realizado se propone cambios en aspectos tales como autonomía, 
alcance y garantías; requisitos para la función docente y la función directiva; carrera docente; 
órganos de gobierno; sostenimiento y régimen financiero; y finalmente, acceso a educación 
superior de calidad.
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Abstract

The objective of this article is to analyze and reflect on aspects that can be considered in 
future debates for the reform of the higher education law LES 24521, for which a qualitative 
methodological scope and a descriptive exploratory design are proposed. It is proposed as 
an exploratory design because it is intended to identify the most relevant aspects of the 
analyzed subject, on the other hand, it is proposed as a descriptive design since proposals for 
improvement of the law are presented, which can be considered within a future law reform. 
Based on the analysis carried out, changes are proposed in aspects of: autonomy, its scope 
and, its guarantees; requirements for the teaching function and the managerial function; 
teaching career; government bodies; support and financial regime; and finally access to 
higher quality education.

Key words: legislation, Higher Education, University Management, University, Argentina.

1. Introducción

El movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba producido a inicios del siglo 
XX impulsó la reforma universitaria a través de la cual se establecieron los principios de 
autonomía y de cogobierno para la universidad argentina. Este proceso tuvo como resultado 
fundamental la consideración de la universidad como un ámbito transformador de la sociedad 
(Etchichury, 2016). Posteriormente se dieron etapas de fomento del cogobierno universitario; 
es decir, el gobierno autónomo y compartido entre docentes, estudiantes y graduados, y 
demás políticas de educación superior.

En 1995, el Congreso argentino aprobó la Ley de Educación Superior, LES 24521, a 
pesar de la oposición de amplios sectores universitarios, tanto estudiantiles como docentes 
(Buchbinder, 2010). Desde sus inicios, la LES tuvo fuertes cuestionamientos de numerosos 
sectores de las universidades argentinas (Solanas, 2009), que argumentaban la inexistencia 
de suficiente debate, una imposición por mayoría del gobierno de turno y una introducción de 
cláusulas que limitaban la autonomía universitaria, garantizada en la Constitución Nacional 
(Asamblea Constituyente, 1994). En este sentido, los cambios producidos y las decisiones 
tomadas para el nivel superior se caracterizaron por ser de tipo vertical y marcadas por la 
ausencia de consultas a diversos actores del sistema, sin la procuración de algún tipo de 
diálogos ni consensos. 

Durante el siglo XXI se han producido cambios en todos los campos de la sociedad y 
en general, a nivel internacional. El mundo va cambiando muy deprisa debido al impulso que 
ha dado la revolución digital, que afecta a la funcionalidad de las universidades. Sin embargo, 
muchas de las políticas vigentes no permiten enfrentar los cambios que atraviesa la educación 
superior, en aspectos de gobernanza, administración, autonomía, etc.

Según Brunner (2011), las universidades deben evolucionar, desaprender y volver a 
aprender, ya que de otra manera se quedarán rezagadas y correrán el riesgo de desaparecer. 
En este sentido, se requiere del diseño y la evaluación de políticas públicas basadas en 
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una viabilidad técnica o política, sustentabilidad fiscal, y en coherencia con la Constitución 
Nacional (Sepúlveda, 2014). Estas políticas deben permitir y acompañar este reto, ya que, de 
no ser así, es imposible generar el impacto y la transformación que se necesita, ya que la LES 
es el pilar fundamental en este proceso.  Por este motivo se considera que existen algunos 
aspectos que podrían ser tratados dentro de los debates realizados para analizar una reforma 
a la LES vigente en Argentina.

2.  Metodología

Se plantea como un diseño exploratorio ya que se pretende identificar los aspectos 
más relevantes sobre la temática analizada. Por otra parte, se plantea como un diseño 
descriptivo, ya que se presentan propuestas de mejora a la ley, que pueden ser consideradas 
dentro de una futura reforma a la ley. Para establecer las propuestas de cambio a la ley se ha 
realizado un análisis comparativo con la legislación de educación superior de otros países de 
la región, el cual ha permitido evidenciar semejanzas y diferencias entre las leyes vigentes de 
algunos países, como por ejemplo Ecuador. Además, ha permitido identificar la tendencia de 
los cambios en temas de educación superior. Con base en al análisis realizado se proponen 
cambios en aspectos de autonomía, su alcance y sus garantías; requisitos para la función 
docente y la función directiva; carrera docente; órganos de gobierno; sostenimiento y régimen 
financiero; y finalmente, acceso a educación superior de calidad.

3. Resultados

De la autonomía, su alcance y sus garantías

Según Finocchiaro (2004), el término autonomía desde el sentido etimológico es la 
capacidad que tiene un ente para darse su propia ley y regirse por ella, pero en el marco 
de un sistema normativo superior. En este sentido, la universidad declarada como autónoma 
cuenta con la facultad del autogobierno, la decisión de políticas internas, la distribución de 
sus propios recursos y la determinación de los objetivos de su actividad (Vaccarezza, 2006). 

La autonomía es un requisito indispensable para que los establecimientos de 
enseñanza puedan cumplir con su cometido, gracias a la calidad, la pertinencia, la eficacia, 
la transparencia y la responsabilidad social (UNESCO, 2009). En esta línea, la CRES (2018) 
menciona que la autonomía universitaria es un principio declarativo de la educación superior 
de América Latina y el Caribe, y es una condición imprescindible para que las instituciones 
ejerzan un papel crítico y propositivo de cara a la sociedad.

Sin embargo, según Giménez y Del Bello (2016), desde la aplicación de la LES 24521, ha 
existido presentaciones judiciales que han observado que dicha ley implicaba una intromisión 
normativa sobre cuestiones de exclusiva injerencia de los estatutos y órganos de gobierno de 
cada institución, y una intervención en problemáticas que son ajenas a su responsabilidad. 

En el Capítulo 2, art. 29 de la LES 24521, se establece que “las instituciones universitarias 
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tendrán autonomía académica e institucional” (Congreso de la Nación Argentina, 1995). Sin 
embargo, este artículo de la ley no abarca todos los aspectos de autonomía, ya que en los 
márgenes de la autonomía universitaria también son un aspecto central la autarquía y el 
financiamiento de las universidades. 

En este sentido, se hace necesario que se reconozca la autonomía institucional, 
académica, administrativa, y de autarquía económica - financiera de las Instituciones de 
Educación Superior, para lo cual, amparado en lo que estipula en el art. 75 de la Constitución de 
Argentina, reformada en 1994, que establece que el Congreso tiene la exigencia de garantizar 
la autonomía y autarquía de las universidades nacionales (Quiroga Lavié, n.d.), se establece en 
el artículo 29 de la LES 24521 lo siguiente: Las universidades nacionales se desenvuelven dentro 
de un régimen de autonomía política, institucional, académica y administrativa, y de autarquía 
económica - financiera, con capacidad de administrar su patrimonio y disponer de sus recursos.

Si el Estado garantiza la autonomía universitaria, esto permite a las universidades 
cumplir adecuadamente con su función pública. De allí que esta autonomía no sea absoluta, 
sino que su ejercicio esté supeditado al respeto del marco legal vigente en la república, y 
al cumplimiento del conjunto de determinaciones a través de las cuales el Estado procura 
asegurar el cumplimento de dicha función, y que constituye una política de Estado para las 
universidades.

Requisitos para la función docente y la función directiva

Es evidente que en el siglo XXI se han producido cambios en todos los campos de 
la sociedad a nivel internacional. La pandemia enfrentada por el mundo ha afectado y 
condicionado la profesión docente, ya que los docentes han tenido que aprender el manejo de 
herramientas digitales para poder continuar con sus labores. En esta época se ha resaltado 
la labor docente y la importancia de contar con profesores preparados y capacitados para 
asumir los nuevos roles que demanda la educación en los diferentes niveles. 

Según Mollis (2008), desde el punto de vista de las estrategias de enseñanza, los 
indicadores muestran que los jóvenes universitarios pasan la mayor parte del tiempo en 
contacto con jóvenes profesionales sin experiencia profesional ni pedagógica. En este sentido, 
es importante exigir requisitos en la formación inicial del docente (OEA, 2003)  y una excelente 
preparación, que les permita hacer frente a los nuevos desafíos de su profesión. Es decir, 
amplios conocimientos en su área y una adecuada formación pedagógica para su desempeño. 

En este sentido, revisando los puntos que al respecto plantea la LES 24521, se 
evidencia que en su artículo 36 se establece como requisitos para cumplir la función docente 
lo siguiente: “Los docentes de todas las categorías deberán poseer título universitario de igual 
o superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia, requisito que sólo se podrá obviar con 
carácter estrictamente excepcional cuando se acrediten méritos sobresalientes” (Congreso de 
la Nación Argentina, 1995) 

Sin embargo, se considera que en los requisitos establecidos en la LES 24521, no se 
contempla ni exige a los docentes contar con conocimientos y experiencia pedagógica para el 
desempeño de su función, algo que es necesario en la actualidad, ya que la falta de formación 
sistemática en la profesión docente conlleva limitaciones en la renovación, innovación y 
mejora de las condiciones de aprendizaje a las que se exponen los estudiantes.
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Por este motivo se plantea que se incremente en el artículo 36 la obligatoriedad de 
contar con formación pedagógica para el ejercicio de la función. De esta manera, se propone 
que el artículo 36 sea modificado, y se considere establecer lo siguiente: 

Art. 36.- Los docentes de todas las categorías deberán poseer título universitario de 
igual o superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia, requisitos que sólo se 
podrá obviar con carácter estrictamente excepcional cuando se acrediten méritos 
sobresalientes. Además, deberán acreditar capacitación y actualización profesional 
para el ejercicio de su función, de las cuales se considerará formación pedagógica, 
metodologías de aprendizaje e investigación y el resto en el campo de conocimiento 
vinculado a sus actividades de docencia o investigación.

Dentro de este proceso de transformación de las instituciones de educación superior, 
se hace imprescindible contar con líderes que guíen y orienten a la comunidad universitaria 
para alcanzar los objetivos planteados para la institución. Para ello se requiere de una 
profesionalización de la labor directiva que permita la vinculación clara entre la misión, 
propósitos de la institución y los instrumentos de gestión (CRES, 2008). En este sentido, la 
actual LES establece en su artículo 54, que “el cargo de rector o presidente será de dedicación 
exclusiva y para acceder a él se requerirá ser o haber sido profesor por concurso” (Congreso de 
la Nación Argentina, 1995). 

Sin embargo, se considera que estos requisitos no son suficientes para la 
profesionalización de la función directiva, ya que se debería promover que los directivos 
tengan una amplia capacitación académica, avalada por un título de posgrado de cuarto nivel, 
complementada con una amplia experiencia en la docencia, investigación y en la gestión 
universitaria. Para ello se propone que se analice la factibilidad de incorporar los siguientes 
requisitos en el art. 54: “el cargo de rector o presidente será de dedicación exclusiva y para 
acceder a él se requerirá ser o haber sido profesor por concurso, acreditar experiencia de 
dirección académica universitaria, gestión educativa universitaria, acreditar experiencia en 
actividades de docencia e investigación, y contar con un título de posgrado, preferiblemente de 
doctorado (PhD o su equivalente), el mismo que debe estar registrado y reconocido”.

Carrera docente

La CRES (2008) menciona que se debe reconocer al cuerpo docente como actor 
fundamental del sistema educativo, garantizando su formación, capacitación permanente, 
adecuadas condiciones laborales y regímenes de trabajo, salario y carrera profesional que 
permitan hacer efectiva la calidad en la enseñanza y la investigación. 

En esta línea, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (1998) sugiere 
promover la actualización permanente de los docentes para afrontar los desafíos más 
urgentes (López Segrera, 2016). Dicha actualización será posible a través del acceso de los 
docentes a los cursos de posgrado, de manera que, se promueva la igualdad de oportunidades 
en la formación (Giustiniani, 2006). En este sentido, se debe ampliar la formación de docentes, 
tanto inicial como en el empleo, con planes y programas de estudios que den a los docentes 
la capacidad de dotar a sus alumnos de los conocimientos y las competencias que necesitan 
en el siglo XXI (UNESCO, 2009). 
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Sin embargo, en la actualidad se puede apreciar que las Instituciones de Educación 
Superior no priorizan el presupuesto para el perfeccionamiento de sus docentes (Hernández, 
2009). Esta situación va en contraposición de lo que recomienda la UNESCO (2009), ya que 
indica que los establecimientos de educación superior deben invertir en la capacitación del 
personal docente y administrativo, para dotarlos de conocimientos y habilidades que les 
permitan desempeñar las nuevas funciones en un sistema de enseñanza y aprendizaje que 
se transforma. 

Además, según López (2016), la LES 24521 ha ocasionado una crisis en la profesión 
académica de los docentes, debido a que presenta falencias en las condiciones laborales 
y la carrera docente, ya que no estipula el derecho que tienen los docentes para gozar 
de condiciones de trabajo con salarios dignos, carrera académica, estabilidad laboral, 
perfeccionamiento, ambientes de trabajo seguros, y adecuadas relaciones laborales.

En este sentido, revisando los puntos que plantea la LES 24521 al respecto, se 
evidencia que en el artículo 37 se establece: “Las instituciones universitarias garantizaran el 
perfeccionamiento de sus docentes, que deberá articularse con los requerimientos de la carrera 
académica. Dicho perfeccionamiento no se limitará a la capacitación en el área científica o 
profesional específica y en los aspectos pedagógicos, sino que incluirá también el desarrollo de 
una adecuada formación interdisciplinaria” (Congreso de la Nación Argentina, 1995).

Por este motivo, es imprescindible que a través de la LES 24521 se organice la carrera 
docente y se fomente su formación permanente (Giustiniani, 2006), para lo cual se propone 
como alternativa para dignificar la labor docente lo siguiente:

a) Analizar la factibilidad de incluir en el artículo 11 correspondiente a los derechos de 
los docentes de las instituciones estatales, los siguientes incisos:

a. Gozar de estabilidad laboral a través del cumplimiento de un régimen de Carrera 
Docente que regule los mecanismos de acceso mediante concurso público y 
abierto de antecedentes y oposición, y los sistemas de promoción (concurso 
abierto o cerrado de antecedentes y oposición) que correspondan a los 
diferentes cargos docentes que tengan definidos cada institución universitaria.

b. Acceder de forma gratuita a programas institucionales de actualización, 
capacitación y perfeccionamiento de modo continúo.

c. La gratuidad de los estudios de posgrado y otros cursos de perfeccionamiento 
dictados en instituciones pertenecientes al régimen público de educación 
superior.

b) Analizar la factibilidad de que se considere en el artículo 37 de la LES 24521 lo 
siguiente: “Las universidades nacionales organizarán la carrera docente, de 
conformidad con sus estatutos, procurando la formación integral del docente, la 
profundización de su saber específico, y el mejoramiento de la metodología de la 
enseñanza y evaluación, la misma que deberá articularse con los requerimientos 
de la carrera académica. Organizarán cursos de actualización y perfeccionamiento 
para docentes de todas las categorías, garantizando el acceso a los cursos de 
especialización, maestría y doctorado que se dicten en la misma universidad”.
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c) Además, se debe analizar la factibilidad de incluir un artículo dentro de la LES 
que estipule lo siguiente: “En los presupuestos de las instituciones del sistema 
de educación superior constarán de manera obligatoria partidas especiales 
destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización 
o capacitación que tenga vinculación con la carrera docente”. 

Esto debe ser parte de la profesionalización de la docencia, acorde a lo que plantea 
el CRES (2018), al mencionar que es necesario dignificar la profesión docente desarrollando 
proyectos que conduzcan a la revalorización social y al mejoramiento de la calidad de vida de 
los docentes en América Latina y el Caribe.

Gobernanza y Administración de la Educación Superior

La gobernanza universitaria toma una mayor relevancia, ya que desempeña un papel 
importante en la modernización de las universidades, debido a que estudia la organización, 
estructura, y el modo en cómo se administran las universidades, desde su perspectiva de 
gobierno y gestión, e incorpora los vínculos y relaciones con entidades del entorno (Ganga 
y Abello, 2014). 

En la actualidad, las universidades han tenido que adaptar sus estructuras 
organizativas y replantear sus formas de relacionarse, con la finalidad de convertirse en 
estructuras más flexibles, dinámicas y transparentes (Sánchez, 2007), capaces de asumir los 
permanentes cambios y desafíos de la educación superior. 

Por este motivo, la gobernanza universitaria ha sido y es un tema de debate permanente 
en los principales foros de discusión sobre asuntos universitarios (Santiago et al., 2008), ya 
que las instituciones de Educación Superior de la región necesitan y merecen mejores formas 
de gobierno, capaces de responder a las transformaciones demandadas por los contextos 
internos y externos.

La implementación de nuevas políticas de evaluación y financiamiento de la LES 24521 
generó nuevas formas de participación del Estado, ya que instauró una nueva relación entre el 
Estado y las universidades (Atairo, 2008). En consecuencia, se crearon otras formas y estilos 
de gobernanza más actualizados, que consideraron la participación de todos los actores, y 
construyeron nuevos espacios para la toma de decisiones en las instituciones universitarias 
(Castillo y Contreras, 2020). 

En este sentido, el art. 52 de la LES estableció que: “Los órganos colegiados tendrán 
básicamente funciones normativas generales, de definición de políticas y de control en sus 
respectivos ámbitos, en tanto los unipersonales tendrán funciones ejecutivas” (Congreso de la 
Nación Argentina, 1995). Sin embargo, con este artículo de la LES se limitan las atribuciones 
de los órganos colegiados al separar la función legislativa de la ejecutiva, ya que centraliza 
las decisiones ejecutivas en los cargos unipersonales, y asigna a los órganos colegiados 
únicamente funciones legislativas. Esta situación quebranta el principio de cogobierno 
señalado por el Consejo Interuniversitario Nacional CIN (2007), ya que se enfoca únicamente 
en la regulación del funcionamiento interno de las instituciones, particularmente, el referido 
al gobierno y la gestión institucional. 
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En consecuencia, se considera que se debería asignar a los órganos colegiados y 
unipersonales las funciones legislativas y ejecutivas que permitan establecer un cogobierno 
en el interior de las universidades, ya que según Castro y Ion (2011), no solo se trata de decidir 
sobre la capacidad de decisión que se les otorga a las universidades, sino también, sobre 
cómo se distribuye el poder en el interior de estas. Para ello, se propone analizar la factibilidad 
de reformular el artículo 52 de la siguiente manera: 

Los órganos colegiados y unipersonales tendrán funciones ejecutivas y funciones 
normativas generales, de definición de políticas y de control en sus respectivos ámbitos, 
permitiendo de esta manera el cogobierno al interior de las universidades.

Por otra parte, la LES 24521 estableció pisos mínimos de participación relativa 
de docentes y estudiantes. Además, promovió la participación de no docentes siguiendo 
la tradición francesa, y limitó la participación de los graduados a aquellos que no tuvieran 
relación laboral con la universidad (Giménez y Del Bello, 2016). En este sentido, en el artículo 
53 de la ley se determina taxativamente las características de los órganos colegiados y 
condiciona su composición: 

a. que el claustro docente tenga la mayor representación relativa (no pudiendo ser 
inferior al 50% de la totalidad de sus miembros); 

b. que los representantes de los estudiantes sean alumnos regulares y tengan 
aprobado por lo menos el 30% del total de asignaturas de la carrera que cursan; 

c. que el personal no docente tenga representación en dichos cuerpos con el alcance 
que determine cada institución; 

d. que los graduados, en caso de ser incorporados a los cuerpos colegiados, puedan 
elegir y ser elegidos si no tienen relación de dependencia con la institución. 

Cabe mencionar que el inciso b., mencionado en la cita anterior, continúa el criterio 
de leyes y decretos anteriores, sin embargo, la participación estudiantil no llega a cubrir los 
principios reformistas de 1918, que intentaban instituirla en un tercio del cogobierno. Los 
otros dos tercios serían asignados a los graduados y profesores, con una representación fija e 
invariable, ya que la elección directa excluiría al cuerpo de profesores (Kandel, 2003). 

En este sentido, acorde a lo que señala el CRES (2018), al indicar que se debe 
permitir que los estudiantes de los diferentes niveles puedan aportar al sistema educativo 
universitario; y a la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2009), que indica que se 
debería considerar la opinión de los educandos sobre la gobernanza en todos los niveles de la 
educación superior (UNESCO, 2009), se propone que se establezca en el literal b del artículo 
53 lo siguiente:

b. que los representantes de los estudiantes de todos los niveles sean alumnos 
regulares y tengan aprobado por lo menos el 30% del total de asignaturas de la 
carrera que cursan (no pudiendo ser inferior al 30% de la totalidad de sus miembros);
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Sostenimiento y Régimen Financiero

Argentina es uno de los países que menos inversión realiza en educación superior en 
general y en la educación universitaria, en particular. El porcentaje que invierte con respecto 
al PBI es menor que el de otros países de América Latina (Giustiniani, 2006). El promedio de 
inversión en educación superior de Chile, Brasil, Venezuela y México es de 1,3% del PBI, en 
cambio, Argentina invierte el 0,95% del PBI (Mollis, 2008).

A pesar de que se han realizado acciones en la inversión educativa, como la ley 
de financiamiento educativo del año 2005, que establece un incremento progresivo de la 
inversión educativa de 4% a 6% en los próximos 5 años, y genera expectativas sobre una 
gradual reducción de los problemas de partidas insuficientes para el área de la enseñanza 
(Hernández, 2009). Según Giustiniani (2006), esto apenas cubre los incrementos salariales 
comprometidos para el período. En este sentido, es evidente que el presupuesto es insuficiente 
para asegurar una adecuada expansión y consolidación del Sistema Universitario Público, ya 
que la matrícula universitaria en la región, ALC, ha crecido de 5 millones de alumnos en 1995 a 
25 millones en la actualidad (CRUP, n.d.), y se estima que siga creciendo en los años venideros, 
debido a la masificación de la educación superior. 

Por otra parte, el artículo 59 de la LES 24521 establece que las instituciones 
universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera, condición que otorga 
una mayor autarquía para la obtención de fuentes alternativas de financiamiento a las 
universidades. Sin embargo, el Estado a través de esta ley establece el destino de estos 
recursos, por lo cual limita el accionar de las instituciones de educación superior (IES) con 
este presupuesto. Además, esto ha incidido en la reducción de la asignación de recursos del 
Tesoro Nacional, ya que el Estado ha desviado la atención de las universidades hacia otras 
entidades que consideran prioritarias. 

En tal virtud, se requiere una norma que garantice el financiamiento de la educación 
superior como política de Estado e incremente los fondos públicos para sostener las IES, 
a través de una regla ascendente de aumento del presupuesto, ya que según López (2016), 
el presupuesto promedio de la ES en ALC es inferior al 1,5% del PIB, lo que es claramente 
insuficiente para satisfacer las necesidades de un sistema en desarrollo, y en particular, para 
atender a las demandas nacionales para la investigación. 

Además, el fomento de la autarquía en las universidades, no debería significar por 
ningún motivo la reducción de la responsabilidad que tiene el Estado para su financiamiento. 
Lo mismo se establece en el artículo 2 de la LES, al indicar que el Estado nacional es el 
responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades 
nacionales.

Para lo cual se plantea que se debería analizar la factibilidad de modificar el artículo 
58, y establecer lo siguiente:

Art. 58 El Estado Nacional deberá asegurar un aporte financiero para el sostenimiento 
de las instituciones universitarias nacionales no menor al uno y medio por ciento 
(1,5%) del Producto Bruto Interno que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y 
cumplimiento de sus fines y funciones (docencia, investigación, extensión). 
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En ningún caso podrá disminuirse el aporte del Tesoro nacional como contrapartida 
de la generación de recursos complementarios por parte de las instituciones 
universitarias nacionales.

Adicionalmente, se plantea que se analice la factibilidad de modificar el inciso c, del 
artículo 59, y se establezca lo siguiente:

c.-Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes 
del tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, 
subsidios, herencias, derecho o tasas por los servicios a terceros que se presten, así 
como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad que 
no involucre la enseñanza de grado que por normativa de la presente ley tiene el carácter 
gratuito. El 20 % de los recursos adicionales obtenidos se destinarán exclusivamente a 
becas, préstamos, subsidios o créditos y otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico, 
para apoyar a aquellos estudiantes que por razones económicas no pudieran acceder a 
continuar los estudios universitarios.

De acuerdo con lo mencionado en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 
2009, se debe estimular la inversión privada en Educación Superior, ya que los fondos públicos 
son limitados y tal vez no resulten suficientes para un sector que evoluciona tan rápidamente. 
Por ello, se plantea que se debería analizar la factibilidad de incrementar un artículo en la LES, 
Capítulo 4: De las instituciones universitarias nacionales, Sección 3: Sostenimiento y régimen 
económico financiero; en el que se establezca lo siguiente: 

El Estado fomentará la implementación de incentivos fiscales o crediticios para 
patrocinadores y benefactores de las instituciones de educación superior. 

Otro aspecto importante por considerar es otorgar un espacio formal al Consejo 
Interuniversitario Nacional, dentro del debate que realizan las comisiones para analizar el 
presupuesto universitario, ya que este es el organismo representativo del conjunto de las 
Instituciones Universitarias Nacionales de Argentina, y como lo señala (Puiggros, 2009), una 
de sus funciones es elevar al Poder Ejecutivo Nacional la propuesta de presupuesto anual, 
así como una planificación plurianual, para las respectivas instituciones universitarias 
nacionales.

Estos aspectos son importantes ya que la inversión en estudios superiores, por su 
condición de fuerza primordial, permite la construcción de sociedades del conocimiento 
integradoras y diversas, y además fomenta la investigación, la innovación y la creatividad 
(UNESCO, 2009). Del mismo modo, los países que registran las mejores TBM en la enseñanza 
superior son aquellos con los mejores niveles de desarrollo humano, inversiones públicas 
elevadas en educación, niveles más bajos de pobreza, altos niveles de participación en una 
educación básica de calidad y políticas públicas dirigidas a aumentar el acceso a la educación 
básica y superior y a disminuir la inequidad (López, 2016).
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Acceso a educación superior de calidad

La explosión de la demanda por la educación universitaria en el último quinquenio 
del siglo promovió la LES 24.521 y varios proyectos para reorientar la demanda hacia otras 
instituciones terciarias no universitarias públicas o privadas, así como propuestas tendientes 
al cobro de impuestos directos a las familias de estudiantes universitarios. Además, la LES 
autorizó a las instituciones universitarias a establecer el régimen de acceso, permanencia y 
egreso de sus estudiantes en forma autónoma (Mollis, 2008).

En las instituciones de nivel superior universitario como universidades e institutos 
universitarios (Congreso de la Nación Argentina, 1995), se han tomado algunas medidas de 
política educativa con la finalidad de canalizar la demanda existente y garantizar el acceso a la 
educación de todos los jóvenes de la nación. La primera fue la transferencia de los institutos 
de educación superior a los gobiernos provinciales, que aumentó aún más su distancia con las 
universidades. La otra fue la apertura de sedes y extensiones de las universidades, siguiendo 
la lógica de demandas poblacionales, capacidad de pago y financiamiento, acumulación 
material de las universidades, de calidades muy distintas entre sí y respecto a la enseñanza 
de sus sedes centrales (Puiggros, 2009).

La población de menores recursos económicos que no puede establecerse en las 
grandes ciudades donde están las universidades y sedes centrales acuden a los institutos de 
educación superior y a las subsedes de las universidades, ya que no quieren desarraigarse y 
buscan una educación superior que les permita insertarse en el medio laboral de su región. 
Sin embargo, en el caso de los institutos de educación superior, los municipios no pueden 
sostenerlos económicamente ni garantizar un nivel académico acorde al de las universidades. 
Algo similar ocurre con las universidades, ya que no les es posible sostener sus sedes y 
extensiones con el presupuesto que se les asigna. Además, los profesores no se arraigan en la 
zona y no se acumula la masa crítica de docentes, no se prevé la transferencia de profesores y 
existe deficiencia en el equipamiento, procesos de gestión y administración. Muchas ofertas 
son de carreras incompletas; no existen previsiones consistentes para que los estudiantes 
puedan proseguir sus estudios en las sedes centrales y es constante el riesgo de interrupción 
de la enseñanza por parte de las universidades centrales, así como de ruptura de convenios 
establecidos entre los municipios y esas instituciones (Puiggros, 2009).  

Por lo anteriormente mencionado, se hace imprescindible que se implementen 
políticas educativas que puedan atender el clamor de miles y miles de jóvenes, que exigen una 
educación de calidad, ya que esto es indispensable para lograr acceder a puestos de trabajo. 
En este sentido, se propone que se analice la factibilidad de incorporar un artículo en el LES, 
Capítulo 3 De las condiciones para su funcionamiento, Sección I, que establezca lo siguiente: 
La garantía de calidad debe extenderse a todas las sedes, programas y carreras a través de 
procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras que tendrán carácter público.

Por otra parte, se considera que se debería analizar la factibilidad de fomentar 
carreras y programas de educación online en las universidades, debido a la imposibilidad 
actual de garantizar la calidad de la educación a través de los institutos de educación superior 
y subsedes de las universidades. A través de esta modalidad, se puede cubrir la demanda 
de jóvenes que requieren estudiar un campo amplio de profesiones, y que reclaman una 
educación superior a su alcance, ya que estos provienen de casi todos los sectores sociales.
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En este sentido, acorde a lo que señala el art. 6 de la LES, “La Educación Superior 
tendrá una estructura organizativa abierta y flexible, permeable a la creación de espacios 
y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas” (Congreso 
de la Nación Argentina, 1995), se propone incluir en la LES, un artículo que estipule lo 
siguiente: Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior garantizarán la 
igualdad de oportunidades, condiciones en el acceso, permanencia, graduación, a través de la 
implementación de programas y carreras en modalidad presencial, semipresencial, a distancia, 
virtual, en línea y otros.

4. Conclusiones

En base al análisis y la revisión de la ley de educación superior de Argentina, se 
plantea incorporar algunos cambios que le permitan enfrentar los desafíos actuales y futuros 
de la educación superior. En este sentido, se considera que la LES necesita ser reformada y 
estructurada en base a un amplio debate nacional con representantes de los actores principales 
de la educación y de la sociedad, articulando armoniosamente la autonomía institucional, 
académica, administrativa, y de autarquía económica-financiera de las universidades, ya que, 
si el Estado garantiza la autonomía universitaria, esto permite a las universidades cumplir 
adecuadamente con su función pública. 

Por otra parte, es necesario que a través de la LES se exija requisitos en la formación 
inicial y una excelente preparación docente, que les permita hacer frente a los nuevos 
desafíos de la profesión. Para ello, se propone la obligatoriedad de que los docentes cuenten 
con experiencia y capacitación pedagógica para el desempeño de su función, ya que la falta 
de formación sistemática en la profesión docente conlleva limitaciones en la renovación, 
innovación y mejora de las condiciones de aprendizaje a las que se exponen los estudiantes.

Dentro de este proceso de trasformación de las universidades, se requiere de líderes 
que guíen y orienten a la comunidad universitaria para alcanzar los objetivos planteados para 
la institución, para lo cual se plantea que se incrementen algunos requisitos para la función 
directiva, ya que ellos son los promotores de los cambios dentro de las instituciones de 
educación superior. 

Por otra parte, se requiere establecer leyes y normativas que entiendan al docente 
en formación como un sujeto social, poseedor de interesantes experiencias y conocimientos, 
capaz de transformar el ambiente donde se desenvuelve, con proyectos viables que mejoren 
su calidad de vida y le otorguen una revalorización social a través de su carrera docente. 
En este campo, la evaluación de la formación docente se debe orientar a la satisfacción de 
las necesidades de la sociedad actual, cumpliendo con los indicadores del profesorado y 
correspondiendo con oportunidades de formación y actualización. 

El liderazgo de los directivos debe ser acompañado de una adecuada asesoría y de 
los órganos de gobierno. Con este propósito, se debe facultar a los órganos colegiados y 
unipersonales las funciones legislativas y ejecutivas, permitiendo de esta manera, establecer 
un cogobierno en el interior de las universidades. Además, se debe promover la participación 
de los estudiantes universitarios de todos los niveles, ya que todos son parte del sistema 
educativo universitario y están es capacidades de aportar a su mejora permanente.
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Con respecto a la mejora del sistema educativo universitario, juega un papel importante 
el sostenimiento y el régimen financiero. Por este motivo, se requiere establecer leyes que 
fomenten la autarquía en las universidades, sin dejar de lado la responsabilidad que tiene el 
Estado en su financiamiento, a través de una norma que garantice el financiamiento de la 
educación superior como política de Estado, incremente los fondos públicos para sostener las 
IES, y que incentive la inversión privada en Educación Superior. 

Además, es importante que se implementen políticas educativas que promuevan la 
calidad de todas las universidades y sus extensiones, así como también, ha de fomentarse la 
educación en línea, con la finalidad de mejorar el acceso a la educación superior a lo largo de 
todo el territorio argentino.
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Terapia cognitivo conductual, diabetes y 
depresión. Una revisión bibliográfica

Cognitive Behavioral Therapy, Diabetes and
Depression. A Bibliographic Review

Resumen

El desarrollo de síntomas depresivos en pacientes con diagnóstico de Diabetes Tipo 1 o Tipo 
2, es de tres a uno o de dos a uno, respectivamente, en comparación con la población en 
general; en este contexto, resulta necesario investigar sobre la eficacia que muestran los 
enfoques psicoterapéuticos basados en la evidencia, como la Terapia Cognitivo Conductual, 
para tratarlos. Por cuanto, el objetivo de esta revisión bibliográfica fue presentar la evidencia 
disponible sobre la eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual aplicada en el tratamiento de 
la sintomatología depresiva en pacientes adultos con diabetes; para lo cual, se realizó una 
búsqueda de los artículos científicos publicados, en español o en inglés, entre 2014 y 2021. 
Utilizando las palabras claves “Depresión”, “Depressive”, “Terapia Cognitivo Conductual”, 
“Cognitive Behavioral Therapy” y “Diabetes”, se encontraron un total de ocho Ensayos Clínicos 
Aleatorizados en las bases de datos PubMed, Google Académico y Web of Science, que 
investigaron a personas, mayores de 18 años, que presentaban diagnóstico de diabetes y 
síntomas de depresión medidos a través de una herramienta de psicodiagnóstico; mismos 
que, ubican a la Terapia Cognitivo Conductual como un tratamiento eficaz para reducir los 
síntomas depresivos, la angustia relacionada con la diabetes y los síntomas de ansiedad, así 
como, para incrementar la adherencia al medicamento, las conductas de autocuidado y el 
bienestar percibido en pacientes con Diabetes Tipo 1 o Tipo 2. Sin embargo, no es posible 
generalizar los resultados pues en los artículos incluidos no mencionan el proceso que 
siguieron para determinar las muestras; además, los protocolos de intervención empleados 
son heterogéneos en cuanto a: número y tiempo de las sesiones, objetivos y técnicas de 
tratamiento, y, modalidad de aplicación (individual o grupal).

Palabras claves: terapia Cognitivo Conductual. Depresión. Diabetes Mellitus. Diabetes Tipo 1. 
Diabetes Tipo 2
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Abstract

The development of depressive symptoms in patients diagnosed with Type 1 or Type 2 Diabetes 
is three to one or two to one, respectively, compared to the general population. In this context, 
it is necessary to investigate the efficacy shown by evidence-based psychotherapeutic 
approaches, such as Cognitive Behavioral Therapy, to treat them. Therefore, the objective of 
this bibliographic review was to present the available evidence on the efficacy of Cognitive 
Behavioral Therapy applied in the treatment of depressive symptoms in adult patients with 
diabetes; for which, a search was made of the scientific articles published, in spanish or english, 
between 2014 and 2021. Using the keywords "Depresión", "Depressive", "Terapia Cognitivo 
Conductual", "Cognitive Behavioral Therapy" and " Diabetes”, a total of eight Randomized 
Clinical Trials were found in the PubMed, Google Academic and Web of Science databases, 
which investigated people over 18 years of age who had a diagnosis of diabetes and symptoms 
of depression measured through a psychodiagnostic tool. Results suggest that Cognitive 
Behavioral Therapy as an effective treatment to reduce depressive symptoms, diabetes-
related distress and anxiety symptoms, as well as to increase adherence to medication, self-
care behaviors and perceived well-being in patients with Type 1 or Type 2 Diabetes. However, 
it is not possible to generalize the results because the included articles do not mention the 
process they followed to determine the samples; furthermore, the intervention protocols 
used are heterogeneous in terms of: number and time of sessions, treatment objectives, 
techniques, and application modality (individual or group).

Key words: Cognitive Behavioral Therapy. Depression. Diabetes Mellitus. Type 1 Diabetes. 
Type 2 Diabetes.

1. Introducción

La Diabetes Mellitus (DM) y la depresión son dos de las patologías que mayor 
prevalencia presentan alrededor del mundo. De hecho, de acuerdo con González y González 
(2015), en comparación con el resto de la población, existe el doble de posibilidades de que los 
pacientes con TDM desarrollen sintomatología depresiva en el transcurso de sus vidas, con 
las consecuencias negativas que esto implica en relación con los hábitos de autocuidado y la 
adherencia al tratamiento.

En este contexto, debido a la alta prevalencia y comorbilidad entre estas patológicas 
crónicas existe un interés creciente por la investigación y el desarrollo de procesos 
psicoterapéuticos, basados en la evidencia, como la Terapia Cognitivo Conductual (TCC), que 
permitan intervenir de manera eficaz y eficiente sobre la sintomatología depresiva y de esta 
manera contribuir a un pronóstico favorable en el paciente con DM.

Se estima que, alrededor del mundo, 422 millones de personas viven con DM 
(Organización Mundial de la Salud, 2021). La DM es una patología que se caracteriza por la 
presencia de una hiperglucemia debida a alteraciones en la secreción y/o acción de la insulina; 
mismas que, producen modificaciones en el metabolismo de grasas y proteínas; cuando esta 
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hiperglucemia es persistente en el tiempo provoca daños en órganos y sistemas (Rojas, Molina 
y Rodríguez, 2012).  Cruzblanca (2019), refiere la existencia de dos tipos de diabetes, que son: 
tipo 1, en esta, el páncreas es incapaz de producir insulina; y, tipo 2, en la que las células que 
forman parte de los tejidos insulinosensibles no son capaces de receptar glucosa. 

Por otra parte, la Depresión es una psicopatología que, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2021) estima está presente en más de 300 millones de personas alrededor del 
mundo, cuya prevalencia fluctúa entre 8 y 12% (Kessler et al., 2003) y que, de acuerdo con Schulz 
y Arora (2015), afecta en una relación de dos a uno a mujeres y hombres, respectivamente. 

Esta psicopatología se caracteriza, de acuerdo con la Asociación Americana de 
Psiquiatría (APA, 2014), por la presencia de sentimientos persistentes de tristeza y/o pérdida 
del interés en actividades y personas; acompañados de: disminución o incremento del apetito, 
del peso, del sueño o de la actividad psicomotora; reducción en la energía; alteraciones en 
la atención, en la memoria o en la capacidad para tomar decisiones; ideas o tentativas de 
suicidio; además, este conjunto de síntomas deberá suponer un cambio en relación con el 
funcionamiento previo. 

A decir de Roy y Lloyd (2012), la prevalencia de Depresión en pacientes que presentan 
DM, en comparación con la población general, es de tres a uno para el Tipo 1; mientras que, 
para el Tipo 2, es de dos a uno. De hecho, de acuerdo con Verma et al. (2010), el 31% de 
personas con DM desarrollan sintomatología depresiva. Lo que se traduce, siguiendo a Matutti 
y Tipismana (2016), en pacientes que no cumplen o presentan menor adherencia al régimen 
de tratamiento (consumo de medicamentos, abandonó de la ingesta de estupefacientes, 
así como, habituación al ejercicio y a la dieta); situación que, de mantenerse en el tiempo, 
incrementa el riesgo de dificultades a nivel micro y macrovascular.

Ante tal situación, para incidir de modo positivo en el control del metabolismo, 
González y González (2015), puntualizan en la necesidad de implementar en el tratamiento 
medidas que tengan por objetivo intervenir sobre los síntomas depresivos; para ello, refieren, 
dos opciones, el uso de farmacoterapia o psicoterapia.  Sobre las últimas, Kanapathy y Bogle 
(2017), sugieren el empleo de Terapia Interpersonal, Psicoterapia Psicodinámica, Terapia de 
Grupo Existencial o Terapia Cognitivo Conductual.

Al respecto, Puerta y Padilla (2011), definen a la TCC como un tratamiento que surgió 
de la combinación de dos grandes teorías psicológicas (conductismo y cognitivismo), y que, 
a través de la aplicación de técnicas, empíricamente validadas, tiene por objetivo modificar 
pensamientos distorsionados, emociones disfuncionales y conductas desadaptativas; 
convirtiéndose, por tanto, en un modelo activo, centrado en la solución de los problemas y 
que cuenta con una estructura. 

En este sentido, la Terapia Cognitivo Conductual aplicada en el tratamiento de 
la depresión es un proceso que se aplican en, aproximadamente, 14 sesiones; pese a ello, 
muestra resultados positivos a partir de la cuarta a sexta sesión; y, que tiene por objetivo 
modificar la triada cognitiva propuesta por Aron Beck (visión negativa de sí mismo, visión 
negativa del entorno, y visión pesimista sobre el futuro), para lo cual, implementa técnicas 
como: reestructuración cognitiva, psicoeducación, entrenamiento en asertividad y en 
habilidades sociales, roleplayings, activación conductual y prevención de recaídas (Puerta y 
Padilla, 2011; y, Rodríguez y Gonzáles, 2020).
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De hecho, Rodríguez y Gonzáles (2020), refieren que la TCC muestra resultados 
similares a los que ostenta la medicación en el tratamiento de pacientes con sintomatología 
depresiva, independientemente de la gravedad; sin embargo, puntualizan en que, en casos 
de que la depresión se acompañe de ideación o intentos de suicidio, es imprescindible la 
implementación de psicofármacos en el proceso psicoterapéutico.

En este contexto, se desarrollaron investigaciones que tuvieron por objetivo 
determinar la eficacia que muestra la TCC en el tratamiento de la depresión en pacientes 
con Diabetes. En un metaanálisis de Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA) desarrollado por 
Li et al. (2017), en el que se incluyeron un total de 998 participantes, provenientes de 10 
investigaciones, se identificó que la TCC fue eficaz para reducir los síntomas depresivos y que, 
además, contribuyó con la disminución de los niveles de glucosa en ayunas y la sintomatología 
ansiosa; así como, con el incrementó en la calidad de vida de los pacientes con diabetes.

Por otra parte, en una revisión sistemática desarrollada por Kanapathy y Bogle 
(2017), que tuvo por objetivo explorar la efectividad que muestra la TCC en el tratamiento 
de pacientes diabéticos con depresión, se incluyeron un total de 6 artículos; cuyos 
resultados muestran que la TCC tiene un impacto positivo sobre los síntomas de depresión 
y que promueve un incremento en el autoconcepto y en la autoeficacia; sin embargo, los 
autores puntualizan en que los pacientes con diabetes y depresión muestran un bajo nivel 
de adherencia al tratamiento y que los estudios son heterogéneos; por cuanto, mencionan 
estos resultados no son concluyentes.

Mientras que, en la revisión sistemática ejecutada por Zakhour et al. (2020), cuyo 
objetivo fue determinar el uso y la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para el 
tratamiento de pacientes adultos y adolescentes con diabetes y depresión que presentan 
resistencia a la intervención; se incluyeron un total de ocho ECA, estudios abiertos o reportes 
de casos, seis de los cuales abordaron la depresión en pacientes diabéticos adultos; cuyos 
resultados sugieren que la TCC muestra resultados promisorios positivos para reducir los 
síntomas depresivos en esta población; pese a ello, instan a investigar sobre el tema pues la 
evidencia disponible es limitada.

Pese a los resultados positivos descritos, como se indicó con antelación la TCC no 
se emplea como tratamiento de primera mano para pacientes diabéticos que presentan 
sintomatología depresiva debido a la escasa investigación disponible sobre el tema, así 
como, a la disparidad metodológica que muestran los estudios (Kanapathy y Bogle, 2017; y, 
Zakhour et al., 2020). 

Sumada a esta problemática encontramos que la farmacoterapia, actualmente 
intervención gold standard para la depresión en pacientes con diabetes, presenta una 
evidencia moderada, en comparación con lista de espera, para promover la remisión de la 
sintomatología depresiva y que además muestra una baja tasa de adherencia, por parte de 
los pacientes, al tratamiento (Baumesteir, Hutter y Bengel, 2012; y, van der Feltz et al., 2010).

En este sentido, se conoce que, debido al alto costo, 6 de cada 10 personas con 
sintomatología depresiva, no reciben un tratamiento (Schultz y Arora, 2015); lo que en el 
paciente con diabetes implica la posibilidad de desarrollar hiperglucemia, resistencia a la 
insulina o complicaciones micro o macro vasculares, que pudieran desembocar en la muerte 
(Smenkovich, Brown, Svrakic y Lustman, 2015).
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Al respecto, en esta revisión bibliográfica se plantea como objetivo general presentar 
la evidencia disponible sobre la eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual aplicada en el 
tratamiento de la sintomatología depresiva en pacientes adultos con diabetes. Los resultados 
obtenidos contribuirán al incremento de la investigación existente sobre la temática; además, 
podrían interesar a los pacientes con diabetes que buscan una intervención, y a sus familias; 
así como, a los profesionales y a los organismos, públicos y privados, que están inmersos en la 
promoción y el tratamiento de los síntomas depresivos en pacientes con DM.

2.  Método

Para el desarrollo del presente manuscrito se ejecutó una revisión bibliográfica de 
los artículos publicados entre 2014 y 2021, en las bases de datos: PubMed, Google Académico 
y Web of Science, empleando, para la búsqueda, la combinación de las siguientes palabras 
claves: “Depresión”, “Depressive”, “Terapia Cognitivo Conductual”, “Cognitive Behavioral 
Therapy” y “Diabetes”.

Se incluyeron los artículos cuando fueron Ensayos Clínicos Aleatorizados que 
investigaron a personas, mayores de 18 años, que presentaban diagnóstico de diabetes y 
síntomas de depresión medidos a través de una herramienta de psicodiagnóstico; y, cuya 
publicación se realizó entre enero de 2014 y junio de 2021, en español o inglés, en revistas 
científicas. Mientras que, se excluyeron los artículos cuando: dentro de su población 
participaban personas menores de 18 años; no existió, previo a su publicación, una revisión 
realizada por pares académicos; o, no participaron de un proceso de arbitraje externo.

La información sobre los artículos revisados, para su presentación, se organizó en 
función de las temáticas siguientes: objetivo principal, cantidad de participantes, asignación 
al grupo control y al grupo experimental, descripción de los tratamientos empleados, 
instrumentos de psicodiagnóstico utilizados para evaluar depresión y otros síntomas, tipos 
de diabetes prevalentes entre los participantes, y resultados principales relacionados con la 
eficacia que muestra la TCC para el tratamiento de pacientes con diabetes que presentan 
síntomas depresivos.

3. Desarrollo y Discusión

Existe un interés creciente por determinar la eficacia que muestra la Terapia Cognitivo 
Conductual como un modelo psicoterapéutico para intervenir sobre la sintomatología depresiva 
en pacientes adultos con diabetes, en comparación con otros tipos de tratamiento psicológico 
o farmacológico, o con lista de espera. Ulteriormente, se exponen las características de los 
nueve Ensayos Clínicos Aleatorizados que comprenden el presente manuscrito (Tabla 1).

En el ECA realizado en Estados Unidos por Safren et al. (2014), que tuvo por objetivo 
evaluar la TCC para la adherencia al tratamiento y el manejo de la depresión; participaron 
un total de 87 adultos que presentaban diabetes tipo 2 no controlada y un diagnóstico de 
depresión establecido de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Gráfica 1
Basado en datos de Global Entrepreneurship Monitor (2020).Bibliografía
Nota: Elaboración propia (2022)
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Mentales (DSM), cuyas edades oscilaban entre 18 y 70 años; quienes fueron evaluados al iniciar 
el tratamiento, a los 4 meses (finalizar el tratamiento), a los  8 y 12 meses (seguimiento). 

Todos los pacientes recibieron tratamiento como es usual, mismo que, consistió en 
sesiones para manejar los síntomas depresivos, trabajo con el educador en diabetes sobre la 
adherencia al medicamento, el monitoreo de la glucosa, el ejercicio y el cuidado en la dieta, 
además, recibieron una sesión de TCC para establecer 11 pasos cognitivos y comportamentales 
que promuevan la adherencia al medicamento y el manejo de los síntomas depresivos; por otra 
parte, el grupo experimental (n=45) participó de 9 a 12 sesiones de TCC donde se desarrollaron 
los 11 pasos establecidos en la primera sesión (Safren et al., 2014).

Al finalizar el tratamiento se identificó que el grupo experimental, en comparación 
con el grupo control, tuvo un 20.7% más de adherencia al medicamento (42.95 a 17.37 IC95%, 
p=0.000) medido a través de una tapa electrónica; menor depresión (2.33 a 10.56, IC95%, 
p=0.002), en específico, 6.44 puntos menos en la Escala de Depresión de Montgomery-Asberg, 
y 0.74 en la Impresión Clínica Global (0.16 a 1.32, IC95%, p=0.001); y, un mayor control de la 
diabetes (0.29 – 1.15, IC95%, p=0.001), medido a través de la prueba AC1. En el seguimiento a los 
8 meses se obtuvieron resultados similares en la adherencia al medicamento y en el control 
de la diabetes; sin embargo, no existieron diferencias significativas entre los grupos en torno 
a la sintomatología depresiva (Safren et al., 2014). 

En el mismo año, Tovote et al. (2014), desarrollaron un ECA que tuvo por objetivo 
examinar la efectividad de la Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (TCBM) y de la TCC, 
en formato individual, para tratar los síntomas depresivos de pacientes con diabetes Tipo 1 o 
Tipo 2; para lo cual asignaron al azar un total de 94 adultos, reclutados en el norte de Países 
Bajos, para recibir ocho sesiones individuales, de 45 a 60 minutos, de TCBM (n = 31) siguiendo 
el formato de Segel y sus colaboradores, cuyos componentes centrales fueron la meditación 
formal, ejercicios de yoga y prácticas informales de mindfulness; y, de TCC (n = 32) basada en 
el protocolo formulado por Beck y sus colaboradores, que tenían como componentes centrales 
la activación conductual y la reestructuración cognitiva, los 63 participantes recibieron 
también 30 minutos de tareas diarias para casa; por otra parte, un último grupo se asignó a 
lista de espera (n = 31); todos los participantes fueron evaluados al iniciar el tratamiento y al 
finalizarlo, no existió un periodo de seguimiento.

Los resultados sugieren que tanto el grupo que recibió TCC (d = 1.00; p <0.001) 
como el que recibió TCBM (d = 0.80; p = 0.004) redujeron significativamente sus síntomas 
depresivos, medidos con el Inventario de Depresión de Beck - II (IDB-II), en comparación 
con los participantes asignados a la lista de espera; resultados similares se encontraron al 
comparar los participantes de TCC (d = 1.09; p = 0.001) y de TCBM (d = 1.17; p <0.001) con  los de 
la lista de espera a partir de los puntajes obtenidos en la Escala de valoración de la Depresión 
de Toronto Hamilton (EDTH); sin embargo, no existieron diferencias significativas al comparar 
la sintomatología depresiva entre el grupo TCC y el TCBM (p = 0.34) (Tovote et al., 2014).

Por otra parte, las intervenciones de TCC y TCBM, en comparación con la lista de 
espera, tuvieron efectos positivos para incrementar el bienestar ( TCC: d = 0.97, p < 0.01; 
TCBM: d = 0.82, p < 0.01) medido con el Índice de Bienestar (IB); para reducir los síntomas 
de ansiedad (TCC: d = 0.97, p = 0.01; TCBM: d =0.82, p = 0.004) medidos con el Trastorno de 
Ansiedad Generalizada - 7 (TAG-7); y, para moderar la angustia relacionada con la diabetes 
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(TCC: d = 0.57, p =0.04; TCBM: d = 0.52, p =0.02) medido con el Áreas Problema en Diabetes 
(APD) (Tovote et al., 2014). 

Un año después, en Alemania, Hermanns et al. (2015), desarrollaron un ECA, con 
el objetivo de evaluar si el Programa Cognitivo Conductual de intervención grupal DIAMOS 
era más eficaz que la educación en diabetes para reducir los síntomas depresivos; para lo 
cual, asignaron al azar a 214 pacientes adultos con diabetes tipo 1 (n =141) y tipo 2 (n = 73), al 
grupo control (n = 108), quienes recibieron educación en diabetes, misma que consistió en 
5 sesiones de 90 minutos que incluyó temas como: dieta saludable en diabetes, diabetes y 
ejercicio, y diabetes y problemas legales; y, al grupo experimental “DIAMOS” (n = 106), quienes, 
a su vez, fueron reunidos en grupos de 3 a 6 participantes y recibieron 5 sesiones de 90 
minutos con temas relativos a: estrategias de afrontamiento  en diabetes, modificación 
de conductas desadaptativas e intercambio de experiencias entre personas que viven con 
diabetes. Los participantes fueron evaluados al iniciar el tratamiento, al finalizarlo y en el 
seguimiento a los 6 y 12 meses.

Los resultados obtenidos muestran una reducción significativa en los síntomas 
de depresión, medidos con el Cuestionario de Salud del Paciente – 9 (CSP-9),  en el grupo 
experimental (m = 7.4); mientras que, los puntajes encontrados en el CSP-9  y en la Escala del 
Centro de Estudio para Epidemiología de la Diabetes (ECEED) indican que, en el grupo DIAMOS, 
existió una reducción del 37% de la incidencia de depresión mayor, lo que implica la presencia 
de una diferencia entre grupos (p = 0.028; IC95%); diferencia similar se encontró respecto 
a las complicaciones (p = 0.021; ; IC95%); los resultados se mantuvieron en el seguimiento 
posterior (Hermanns et al., 2015).

En el mismo país y año, Petrak et al. (2015), desarrollaron un ECA que tuvo por 
objetivo comparar, a lo largo del tiempo, la eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual grupal 
específica para la diabetes con el empleo de sertralina; para lo cual, asignaron al azar a 251 
pacientes con Diabetes Tipo 1 o Tipo 2, para recibir TCC (n = 125), en grupos compuestos por 
4 a 10 participantes (grupo experimental), quienes recibieron 10 sesiones (20 horas) de TCC 
semiestructurada, misma que, incluyó psicoeducación sobre la relación entre diabetes y 
estado de ánimo, y control glicémico; o, para recibir tratamiento farmacológico basado en la 
ingesta de sertralina (n = 126); todos los participantes fueron evaluados al iniciar, al finalizar el 
tratamiento (12 semanas) y en el seguimiento  los 15 meses, además recibieron 2 sesiones de 
3 horas de educación en diabetes. 

Los resultados muestran que los síntomas de depresión, medidos con la Escala de 
Depresión de Hamilton (EDH), se redujeron significativamente en ambos grupos, con una 
moderada diferencia en favor del grupo que recibió sertralina (d = 0.48, IC95%, p = 0.011); 
mientras que, respecto la media de Hemoglobina – A (HbA) en la sangre, a los 15 meses, no 
existieron diferencias en comparación con la línea base y tampoco entre los grupos (IC95%, p 
= 0.129; -0.62 a 0.08) (Petrak et al., (2015). 

Dos años después, en Australia, Newby et al. (2017), desarrollaron un ECA que tuvo por 
objetivo evaluar la eficacia de un programa de TCC aplicado de manera virtual en pacientes con 
Diabetes Tipo 1 (n = 52) y Diabetes Tipo 2 (n = 38) que presentaban síntomas de depresión; para 
lo cual, asignaron de forma aleatoria a 90 participantes para recibir TCC (n = 41) o TU (n=49). 
La TCC consistió en completar seis lecciones, a través de dibujos virtuales automatizados, 
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que enseñaban habilidades de TCC, los participantes esperaban entre lecciones un mínimo 
de 5 días, en los cuales realizaban tareas para casa, el proceso de intervención se desarrolló 
durante 10 semanas; mientras que, en el TU los participantes recibieron la atención habitual 
de los servicios salud de su comunidad. La evaluación se desarrolló en pre y post tratamiento, 
así como, en el seguimiento a los 3 meses.

Los resultados indican que la TCC virtual fue superior que el TU, al finalizar el 
tratamiento y en el seguimiento a los tres meses, para reducir los síntomas de depresión (g = 
0.78) medidos con el CSP-9, la angustia relacionada con la diabetes medida con la APD y con 
la Escala de Angustia Psicológica de Kessler – 10 (g = 0.78, g = 1.06, respectivamente) y los 
síntomas de ansiedad (g = 0.72) evaluados con la TAG-7; sin embargo, no existieron diferencias 
significativas entre grupos en relación al autocontrol de glicemia (g = 0.14) medidos a través 
de la Hemoglobina Glicosilada, y a la sensación de bienestar reportada por los participantes 
en el Cuestionario SF-12 y en el Cuestionario de Salud del Paciente – 15 (CSP – 15)  (g = -0.03, g 
= -0.21, respectivamente) (Newby et al., 2017). 

En el mismo año, en Países Bajos, Tovote et al. (2017), desarrollaron un análisis 
secundario del ECA desarrollado por Tovote et al. (2014), descrito en párrafos previos, con el 
objetivo de identificar los factores que predicen la eficacia de la aplicación de TCC y TCBM 
para reducir los síntomas de depresión en pacientes con diabetes.  Los resultados sugieren, 
respecto a los predictores de cambio, que la reducción de la sintomatología depresiva 
correlaciona de manera positiva y estadísticamente significativa con la historia de cuidados 
del paciente (b = 4.11, DE = 1.64, p = 0.013); así como, con su nivel de educación (b = 8.17, DE 
= 3.54, p = 0.021); de manera concreta, al separar el análisis estadístico entre grupos, se 
identificó que el nivel de educación fue un predictor significativo en la TCC (b = 7.51, DE = 2.98, 
p = 0.012), pero no en el TCBM (b = -1.54, DE = 2.56, p = 0.55).

En Estados Unidos, Cummings et al. (2019), desarrollaron un ECA con el objetivo de 
evaluar la eficacia práctica de un programa de TCC diseñado para intervenir sobre el estilo 
de vida y el control glucémico de personas con Diabetes Tipo 2 que presentan síntomas de 
depresión y angustia; en el que se incluyeron 139 participantes, que fueron asignados al azar 
a TCC (n = 67) o a TU (n = 72); la aplicación de la TCC, se apoyó en 2 manuales de tratamiento 
basados en evidencia y se aplicó en 12 sesiones, que se enfocaron en la reducción de los 
síntomas de depresión, en la modificación de pensamientos negativos y de comportamientos 
problemáticos, y en la promoción de estrategias de automanejo de la diabetes; mientras que,  
el TU consistió en 12 sesiones de Terapia de Solución de Problemas (TSP); además, todos los 
participantes recibieron cuidados médicos usuales. Los participantes fueron evaluados al 
iniciar y al finalizar el tratamiento, así como, en el seguimiento a los 12 meses.

En el seguimiento a los 12 meses se identificaron diferencias al comparar el grupo que 
recibió TCC con el que recibió TU respecto a la reducción de los síntomas de depresión (-3,39 
± 5,00 frente a -0,90 ± 6,17; p =0.01) evaluados con el CSP-9, a la angustia relacionada con 
la diabetes (-1,12 ± 1 frente a -0,31 ± 1,22; p = 0,001) medidos con el Cuestionario de Angustia 
en Diabetes (DDS-17); así como, en relación con el incremento de conductas de autocuidado 
(+1,10 ± 1,30 frente a +0,58 ± 1,45 ; p = 0,03) evaluado con el Resumen de Actividades de 
Autocuidado en Diabetes (RAAD) y en la adherencia a la medicación (+1,00 ± 2,0 vs +0,17 ± 1,0; 
p = 0,02) medido con la Escala de Autoreporte de Adherencia al Medicamento de Morisky y 
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colaboradores; por otra parte, no existieron diferencias en el patrón de respuesta glucémica 
medido por la  concentración de Hemoglobina glicosilada (Cummings et al., 2019).

En el mismo año y país, Groot et al. (2019), desarrollaron un ensayo de tratamiento 
multicéntrico, aleatorizado y controlado, que tuvo por objetivo comprobar la efectividad 
comparativa de la terapia cognitivo-conductual (TCC) y / o el ejercicio comunitario (EXER) 
sobre los resultados de la diabetes y la depresión en comparación con la atención habitual 
(TU). Utilizando un diseño de ECA factorial los adultos con Diabetes tipo 2 que cumplían con los 
criterios del DSM-IV-TR para TDM fueron asignados aleatoriamente para recibir 10 sesiones de 
TCC en el transcurso de 12 semanas (n = 36); para recibir EXER, que consistió en 12 semanas 
de ejercicio comunitario con un entrenador personal; TCC más EXER en 12 semanas (n = 34); 
o, TU (n = 36). 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de psicodiagnóstico, en la pre intervención, 
en la post intervención y en el seguimiento a los 12 meses para valorar la eficacia de las 
intervenciones: Resultados del estudio Médico (SF-12), la medida de calidad de vida de la 
diabetes (CVD), Escala de angustia en Diabetes – 17 (EAD-17), IDB II y la prueba de marcha de seis 
minutos (6MWT). Los resultados después de controlar la educación y el uso de antidepresivos, 
muestran que la probabilidad de lograr una remisión completa del TDM en los grupos de 
intervención fueron de 5.0 a 6.8 veces mayores que en el TU (p <0.0167). Mientras que, en el 
grupo TCC + EXER se demostró una mejora de la hemoglobina glicosilada en comparación con 
la TU para los participantes con un valor inicial de HbA 1c ≥7,0%, (Groot et al., 2019).
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Una vez que se describieron de manera breve los ocho artículos revisados, es posible, 
a modo de discusión, expresar unos comentarios que respondan al objetivo general planteado 
en el desarrollo del presente manuscrito, mismo que es: presentar la evidencia disponible sobre 
la eficacia de la Terapia Cognitivo Conductual aplicada en el tratamiento de la sintomatología 
depresiva en pacientes adultos con diabetes.

Es importante recalcar, previo a abordar el objetivo general, que los artículos incluidos 
en la presente revisión bibliográfica proceden, en su mayoría, de Estados Unidos (n = 3) y de 
Europa, en específico, de Países Bajos (n = 2) y de Alemania (n = 2); además, se identificó e 
incorporó un Ensayo Clínico Aleatorizado desarrollado en Australia. De estos, a excepción de 
Safren et al. (2014), cuya muestra incluyó pacientes que presentaban DT2 y de Cummings et al. 
(2019), quienes trabajaron únicamente con personas que presentaban DT1; todos los artículos 
incluyeron población diagnosticada con DT1 o DT2.

En este sentido, similar a lo descrito por Li et al. (2017) y Zakhour et al. (2020) en sus 
revisiones sistemáticas, la TCC mostró ser una intervención eficaz para reducir los síntomas 
depresivos en pacientes con DT1 o DT2 al finalizar el tratamiento (Cummings et al., 2019; 
Groot et al., 2019 y Safren et al., 2014), así como, para mantener estos efectos positivos en el 
seguimiento a los 3 meses (Newby et al., 2017), a los 12 meses (Hemmans et al., 2015) y a los 15 
meses (Petrak et al., 2015).

En concreto, Hermanns et al. (2015), refieren que la TCC es capaz de reducir hasta 
el 37% de la sintomatología depresiva en pacientes con DT1 o DT2; ante lo cual, Tovote et al. 
(2017), señalan que la eficacia de este modelo psicoterapéutico se encuentra mediado por el 
nivel de educación y la historia de cuidado de los pacientes.

Además, la TCC tendría efectos positivos para incrementar la adherencia al 
medicamento (Safren et al., 2014; y, Cummings et al., 2019) las conductas de autocuidado 
(Cummings et al., 2019; Hemmans et al., 2015; y, Safren et al., 2014) y el bienestar percibido 
(Newby et al., 2017; y, Tovote et al., 2014); así como, para reducir la angustia relacionada con 
la diabetes (Cummings et al., 2019; Newby et al., 2017; y, Tovote et al., 2014) y lo síntomas de 
ansiedad  (Tovote et al., 2014; y, Newby et al., 2017). 

En este contexto, en comparación con otras intervenciones, la TCC mostró ser más 
eficaz, para abordar la sintomatología depresiva en pacientes con DT1 o DT2, que el Tratamiento 
Habitual (Groot et al., 2019; Safren et al., 2014; y, Newby et al., 2017), que la Educación en 
Diabetes (Hermmans et al., 2015) y que la Terapia de Solución de Problemas (Cummings et al., 
2019); igual de eficaz que la Terapia Cognitiva Basada en el Mindfulness (Tovote et al., 2014); y. 
menos eficaz, contrario a lo señalado por Rodríguez y Gonzáles (2020),  que la administración 
de sertralina (Petrak et al., 2015).

Por otra parte, es preciso puntualizar que, respecto a la media de hemoglobina 
glicosilada en la sangre, existen resultados disimiles, mientras Petrak et al. (2015) no encontró 
diferencias, en su ECA, entre los puntajes pre y post intervención con TCC sobre esta medida; 
Groot et al. (2019) y Newby et al. (2017) señalan que la TCC es eficaz para reducir la media de 
HbA en los participantes con DT2 y DT1, respectivamente. 

Además, es necesario recalcar que, los procesos de intervención, aplicados en 
los ECA revisados, son heterogéneos; respecto al número de sesiones, estas oscilan entre 
5 (Hermmans et al., 2014) y 12 (Safren et al., 2014; y, Cummings et al., 2019); su tiempo de 
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duración fluctúa entre 60 (Tovote et al., 2014; y, Safren et al., 2014) y 120 minutos (Petrazk et 
al., 2015); y, su aplicación es individual (Tovote et al., 2014) o grupal (Hermanns et al., 2015; 
y, Petrak et al., 2015). Además, se identificó un proceso de TCC que se desarrolló de manera 
virtual (Newby et al., 2017).

En este contexto, en relación con las limitaciones identificadas, en preciso señalar 
que, pese a la eficacia que muestra la TCC para intervenir sobre los síntomas depresivos en 
pacientes con Diabetes, no es posible generalizar los resultados, pues los ECA revisados no 
mencionan el proceso que siguieron para determinar las muestras; además, los protocolos 
de intervención empleados son heterogéneos en cuanto a: número y tiempo de las sesiones, 
objetivos y técnicas de tratamiento, y, modalidad de aplicación (individual o grupal); por otra 
parte, tampoco se analizan los efectos que tiene la TCC sobre pacientes con DT1 y pacientes 
con DT2, separados según su diagnóstico; es importante rescatar que, similares limitaciones 
fueron mencionadas en la revisión sistemática realizada por Kanapathy y Bogle (2017).

Por cuanto, se sugiere que, en futuras investigaciones, se desarrollen Ensayos Clínicos 
Aleatorizados en los que se empleen y describan los procesos seguidos para determinar la 
muestra, en relación con la población; así como que, se analicen los resultados en función del 
tipo de diabetes que presenta el paciente y que se apliquen protocolos de intervención de TCC 
que se encuentren validados empíricamente; además, se podría utilizar la TCC como parte de 
una intervención multicomponente, en la que se integren otro tipo de terapia que muestran 
ser eficaces (TCBM o farmacoterapia),

4. Conclusión

Finalmente, en relación con la conclusión, pese a la dificultad de generalizar los 
resultados, pues se encontraron limitaciones a nivel metodológico en las investigaciones 
revisadas; es necesario rescatar que la TCC muestra resultados positivos promisorios en 
la reducción de síntomas depresivos en pacientes con DT1 o DT2; sumado a ello, también 
muestra ser eficaz para disminuir el índice de hemoglobina glicosilada en la sangre, así como, 
los síntomas de ansiedad y de angustia relacionados con la diabetes; en este sentido, es 
preciso que se continué investigando sobre el tema.  
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Desarrollo psicomotriz a través de 
adaptaciones curriculares en niños de 
inicial con deficiencia motriz

Psychomotor development through curricular 
adaptations in children with motor impairment

Resumen

Las adaptaciones curriculares son un elemento poco diseñado en la educación inicial por lo 
que el objetivo de esta investigación es describir información sobre los principales resultados 
y hallazgos encontrados en la literatura científica, los cuales sustentan la importancia de 
la elaboración de una guía de actividades con adaptaciones curriculares para desarrollar la 
psicomotricidad en niños con deficiencia motriz. Se empleó una metodología con base a una 
revisión bibliográfica, con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-explicativo. La búsqueda 
fue efectuada en libros, artículos de revista, artículos científicos y tesis. Se pudieron encontrar 
80 artículos relacionados con el tema, de los cuales aplicando los criterios de inclusión y 
exclusión se seleccionaron 46 de las siguientes bases de datos científicas: ProQuest, Redalyc, 
Scielo, LA Referencia, RRAAE y Google Académico. Los principales hallazgos obtenidos 
fueron que las adaptaciones curriculares permiten el desarrollo de diversas habilidades y 
potencialidades en los alumnos con necesidades educativas especiales aplicando estrategias 
acordes a las necesidades del infante. En conclusión, es importante aplicar adaptaciones 
curriculares en la primera infancia como parte del proceso de enseñanza aprendizaje y 
también atendiendo a las necesidades emocionales y contextuales del niño.  

Palabras claves: adaptación del estudiante, deficiencia física, necesidades educacionales, 
educación de la primera infancia, desarrollo motor. 
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Abstract

Curricular adaptations are a little elaborated element in early education; therefore, the 
objective of this research is to describe information about the main results and findings which 
support the importance of the elaboration of a guide of activities with curricular adaptations 
to develop psychomotor skills in children with motor deficiency, based on a literature review 
methodology, with a descriptive-explanatory qualitative approach. The search was carried 
out in books, journal articles, scientific articles and theses. It was possible to find 80 articles 
related to the topic, of which, applying the inclusion and exclusion criteria, 32 were selected 
from the following scientific databases: ProQuest, Redalyc, Scielo, la referencia, rraae and 
google academic. The main findings obtained were that curricular adaptations allow the 
development of various skills and potentialities in students with special educational needs 
by applying a strategy according to the needs of the child. In conclusion, the importance of 
applying curricular adaptations in early childhood as part of the teaching-learning process 
and also attending to the emotional and contextual needs of the child.

Key words: curricular adaptations, motor impairment, psychomotor development in early 
education.

1. Introducción

El estado ecuatoriano a través del Módulo de educación inclusiva y especial 
desarrollado por la Vicepresidencia de la República del Ecuador (2011) propone que “El 
movimiento de educación inclusiva constituye un paso más en el ejercicio del pleno derecho 
a una educación de calidad, ya que no se trata solo de que los estudiantes tradicionalmente 
excluidos se eduquen en las escuelas regulares” (p. 14).

Aludiendo a la importancia de una atención inclusiva y a la atención a las dificultades 
motrices como parte de las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, 
el Ministerio de Educación (2013) del Ecuador propone la siguiente estrategia: “Integrar al 
estudiante en cualquier actividad, dándole un rol específico en los casos en que no pueda 
cumplir con lo requerido por causa de su discapacidad (por ejemplo, ser el árbitro de fútbol 
en un partido)” (p. 22).

A pesar de lo estipulado, uno de los aspectos que más cuesta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es el desarrollo de la psicomotricidad, tanto gruesa como fina, 
en aquellos pequeños que requieren de una intervención, puesto que gracias al sistema 
educativo inclusivo se han integrado a la educación niños con poco movimiento corporal 
y con otros tipos de capacidades especiales. En este sentido, la falta de capacitación de 
las docentes para trabajar con esta clase de necesidades educativas en los niños de nivel 
inicial, es decir, el desconocimiento del tipo de mitologías, herramientas y estrategias que 
se deben emplear en las adaptaciones curriculares en los casos que lo ameritan, es una 
problemática que se presenta con cierta frecuencia.
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Por otra parte, en el proceso de prácticas pre-profesionales vivido a través de la 
experiencia real, se han podido detectar ciertas dificultades que han llamado la atención, 
entre ellas, estrategias que se emplean para trabajar con niños con deficiencia motriz. Se 
pudo observar que no existió una guía para el desarrollo de actividades enfocadas a aquellos 
alumnos que en específico requerían de una atención. Del mismo modo, se evidenció una 
falta de factores metodológicos y escasas adaptaciones curriculares escazas para trabajar 
con niños con capacidades especiales. En este contexto, de esta forma la inmersión en este 
contexto ha permitido plantear la necesidad de indagar sobre las adaptaciones curriculares y 
en especial el aspecto psicomotriz, para lograr un desarrollo de destrezas y habilidades en los 
niños desde las edades  tempranas.

En el tema de adaptaciones curriculares se tiene muy poca información sobre la  
atención a niños con deficiencia motriz, aunque cabe mencionar ciertos estudios importantes: 
Madrona et al. (2008) concluyen que las actividades que realizan los niños en relación con sus 
compañeros y con ellos mismos están relacionadas directamente con el encuentro que se 
da a partir de las actividades motrices que se ejecutan con los niños, lo que permite que se 
instauren diferentes áreas para el desarrollo de las habilidades motrices en función de sus 
semejantes.

López et al.(2010) nos dicen que el maestro debe comprender cómo aprende el 
niño con necesidades educativas especiales y debe estar dispuesto a aprender sobre 
las dificultades que sus niños puedan presentar en torno a sus necesidades educativas 
asociadas a una discapacidad.

Por su parte, otros autores han aportado con sus estudios de intervención que 
permiten con base en lo realizado tener una visión de lo que se trata de resolver en el presente 
tema de investigación. Entre algunos de los autores tenemos: Soro (1994), Manzur (2015), 
Fernández López (2017) y Juarlaritzar en (2020), cuyos hallazgos serán comentados en la 
sección de resultados.

En este sentido, resulta importante dar atención a los estudios direccionados a 
la deficiencia motriz mediante adaptaciones curriculares que permitan a niños y niñas 
desarrollarse de acuerdo a sus potencialidades y capacidades. Por tanto, mediante la 
revisión bibliográfica se pretende dar una respuesta al problema de estudio. De acuerdo a 
la recopilación de la información en diferentes bases de datos, se ha planteado la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Qué se conoce dentro de la literatura científica sobre el desarrollo 
psicomotriz a través de adaptaciones curriculares en niños de inicial con la deficiencia motriz?

La presente investigación difiere de estudios antecedentes, ya que se llevará a cabo 
una revisión documental de todo lo que se ha desarrollado sobre el tema a tratar, resaltando 
aquellas que le dan fiabilidad al proceso investigativo. A la vez, se formulará una propuesta 
de actividades mediante adaptaciones curriculares para desarrollar la psicomotricidad en 
niños de inicial con necesidades educativas especiales asociadas a la deficiencia motriz. 
La importancia de la investigación se fundamenta en la sintonización y el análisis de la 
información encontrada, que permite presentar las bases teóricas necesarias, así como una 
propuesta que ayude a la solución del problema detectado.

Esta investigación bibliográfica tiene como objetivo general del estudio describir 
información sobre los principales resultados y hallazgos, los cuales sustentan la importancia 
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de la elaboración de una guía de actividades con adaptaciones curriculares para desarrollar 
la psicomotricidad en niños con deficiencia motriz. Consecuentemente, la revisión de la 
información bibliográfica ha permitido que se localicen investigaciones que tratan sobre las 
variables del tema de estudio que, en la lectura del marco de referencia, podrán facilitarle 
al lector reconocer la relación entre variables mediante la conceptualización del desarrollo 
psicomotriz a través de adaptaciones curriculares en niños de inicial con necesidades 
educativas especiales asociadas a la deficiencia motriz.

Aspectos teóricos conceptuales:

El desarrollo psicomotriz es una de las habilidades fundamentales en la primera 
infancia. En alusión a ello, las neurólogas García y Martínez (2016) mencionan que “El desarrollo 
psicomotor (DPM) es un proceso continuo que va de la concepción a la madurez, con secuencia 
similar en todos los niños pero con un ritmo variable” (p. 2).

El desarrollo psicomotriz siempre irá de la mano del desarrollo de otras áreas, 
psicológica, cognitiva y otras que le otorgan al ser humano el alcance de sus funcionalidades 
generales para la ejecución de diversas actividades. En este sentido, coincide con Coutiño 
(2005) en que no debe separarse el desarrollo de las habilidades motrices de la evolución 
psicológica del niño. 

Para el desarrollo psicomotriz, en la primera infancia, sobre todo en los casos con 
deficiencias en el área, los docentes tienen que abordar el tema de adaptaciones curriculares 
para fortalecer esta área en cada uno de sus estudiantes. Los autores Navarro-Aburto 
et al. (2016), al citar a Galve y Trallero (2002), abordan el tema de la siguiente manera:” Las 
adaptaciones curriculares son el instrumento fundamental para conseguir la individualización 
de la enseñanza por cuanto son modificaciones que se realizan en la programación curricular 
común para atender las diferencias individuales del alumnado” (p. 2).

Las adaptaciones curriculares se enfocan principalmente en la disolución o la 
disminución de las dificultades de aprendizaje de los alumnos con diferentes necesidades 
educativas especiales, asociadas y no asociadas a la discapacidad. Se concuerda con lo 
señalado por López y Valenzuela (2015) cuando conceptualizan las necesidades educativas 
especiales de la siguiente manera: 

Se considera que un estudiante presenta NEE cuando por “una amplia variedad de 
razones” muestra dificultades mayores en comparación al resto de sus compañeros 
para acceder a los aprendizajes que le corresponden de acuerdo a su edad y requiere 
para compensar dichas dificultades, apoyos extraordinarios y especializados, que 
de no proporcionársele limitan sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Por 
lo tanto, las NEE cubren un rango de necesidades que incluyen discapacidades 
físicas, sensoriales, mentales y cognitivas, así como dificultades del aprendizaje, 
emocionales y sociales. (p. 43) 

Estas necesidades educativas especiales no son únicas de los estudiantes con alguna 
necesidad educativa especial asociada a una discapacidad, no obstante, se trata de reforzar y 
mejorar las capacidades de los estudiantes para otorgarles las herramientas necesarias para 
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su desarrollo. Betanzos (2016) señala que “El constructo necesidades educativas especiales 
(la LOE emplea también los términos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo) 
surge como consecuencia de llevar la integración escolar de los alumnos que tienen estas 
necesidades a las últimas consecuencias” (p. 2).

Considerando las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, 
los autores Luque Parra y Luque-Rojas (2013) hacen referencia a lo siguiente: “El término 
NEE se va a hacer referencia a las dificultades o limitaciones que un determinado número 
de alumnos, puede tener en sus procesos de enseñanza-aprendizaje con carácter temporal o 
duradero, precisando de recursos educativos específicos” (p. 57).

La deficiencia motriz es una afección al sistema motor que puede darse desde el 
nacimiento o ser ocasionada por algún accidente. Otro de los factores puede ser la tonicidad 
muscular deficiente del infante. Pavón (2016) afirma lo siguiente: “La discapacidad o 
deficiencia motriz es una condición de vida que afecta el control y movimiento del cuerpo” (p. 
1). Por otro lado, en concordancia con lo expuesto por los autores Luque Parra y Luque-Rojas 
(2013), se destaca:

Discapacidad o deficiencia motora es un estado de limitación en la movilidad o 
comunicación, debido a la interacción entre factores individuales (dificultades por un 
inferior funcionamiento del sistema osteo-articular, muscular y/o nervioso) y aquellos 
derivados de un contexto menos accesible o no adaptado. (p. 67)

Las adaptaciones curriculares permiten que los niños con deficiencia motriz puedan 
desarrollarse de acuerdo a sus capacidades y a su ritmo, lo que le permite un progreso 
sustancial. Soro (1994) menciona que “Las personas con discapacidad motora presentan 
características clínicas y funcionales muy distintas” (p. 23). Estas características les impiden 
desarrollarse a la par de las demás personas, sin embargo, la estimulación temprana, el uso de 
actividades pedagógicas y demás van dándole a la persona las técnicas para que pueda adquirir 
su máximo potencial en función de lo que él pueda desarrollar. Soro (1994) argumenta que “Su 
discapacidad puede ser de origen congénito como la parálisis cerebral o la espina bífida, por 
causas adquiridas como los traumatismos craneales, por enfermedades degenerativas como 
algunas distrofias musculares, y su prevalencia puede ser permanente o temporal” (p. 23).

Por otro lado, el libro otorgado por el Ministerio de Educación de Bolivia (2015) propone 
que “La discapacidad física motora es el tipo de discapacidad que presenta alguna alteración 
en el aparato locomotor, como los trastornos del movimiento, debido a una alteración del 
funcionamiento en los sistemas ósteoarticular, muscular y nervioso” (p. 28)

Atendiendo a ello, resulta necesaria la aplicación de adaptaciones curriculares 
que permitan a los docentes de educación inicial aplicar adaptaciones curriculares para el 
desarrollo de la psicomotricidad en los niños con deficiencia motriz, dada la relevancia de este 
aspecto del desarrollo. En este sentido, se coincide con lo señalado por Río et al. (2009), con 
respecto a la detección precoz de los problemas asociados a una discapacidad, que requiere  
controles periódicos de salud de los infantes, con la finalidad de realizar una intervención 
temprana, lo que implica, que a través de las adaptaciones curriculares se puedan crear 
espacios de estimulación temprana que permitan que los niños iniciales puedan ir adquiriendo 
el desarrollo psicomotor con atención a sus necesidades educativas especiales.
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2.  Metodología

Esta investigación es de tipo documental-bibliográfica debido a que se realizó una 
búsqueda de información en las principales bases de datos. Se asumió un enfoque de tipo 
cualitativo puesto que se recabó información y recopilación de datos, a fin de dar origen a 
nuevas interrogantes que puedan ser resultas en otras investigaciones (Hernandez Sampieri 
et al., 2014, p. 7). La investigación tuvo un carácter descriptivo explicativo, ya que conlleva 
a que los lectores pueden apreciar una recopilación de los conceptos más importantes y 
centrados en el tema que da origen al problema, y que a su vez, produce gran impacto en la 
educación y en las sociedades dedicadas a su estudio.

Búsqueda bibliográfica.

En la búsqueda de información se procedió a realizar un análisis de los artículos 
científicos, tesis y libros encontrados en las bases de datos científicas a las que fue posible 
acceder a través de la biblioteca virtual de la Universidad Católica de Cuenca, principalmente 
en ProQuest, Redalyc, Scielo, Google Académico, Redi. En esta búsqueda se aplicaron los 
descriptores para localizar investigaciones que se acoplaran al tema de estudio, los cuales 
fueron: “Adaptaciones curriculares en preescolar- Curricular adaptations in preschool”, 
“Deficiencia motriz en la infancia- Motor deficiency in childhood”, “Desarrollo psicomotriz- 
Psychomotor development”. Estos descriptores se emplearon de diferente forma para ampliar 
la búsqueda de información. 

Preguntas de investigación.

La presente investigación partió de 3 preguntas científicas:

¿Qué definiciones y características importantes con base en las adaptaciones 
curriculares y el desarrollo de la psicomotricidad han sido tratadas en las investigaciones 
actuales?

¿Cuáles son los hallazgos más relevantes encontrados en las investigaciones 
que permiten fundamentar la relación entre el desarrollo psicomotriz y las adaptaciones 
curriculares para niños con deficiencia motriz?

¿Qué intervenciones educativas han sido empleadas en investigaciones anteriores 
para trabajar la deficiencia motriz?

Criterios de inclusión y exclusión.

Se consideraron como criterios de inclusión todas las investigaciones relacionadas 
con las adaptaciones curriculares para el desarrollo psicomotor en niños de inicial con 
deficiencia motriz, publicados en un periodo de tiempo que tuviera 10 años de antigüedad y 
que hubiera dado prioridad a los estudios de los últimos 5 años.
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Se procedió a realizar un análisis del resumen y el título del estudio con el propósito 
de reconocer el nivel de relevancia de la investigación con respecto al presente estudio, 
atendiendo a los criterios de inclusión antes mencionados.

En los criterios de exclusión se tomó en cuenta el no cumplir con la coherencia y 
cohesión del estudio, así como su escasa relevancia, o que no se pudiera acceder al texto 
completo para su análisis. También se excluyeron las investigaciones enfocadas a nivel de 
secundaria y universidad y que tuvieran más de 10 años de publicación.

Procedimiento para la selección de estudios y análisis de datos 

En la búsqueda bibliográfica se lograron localizar 80 investigaciones de las cuales se 
excluyeron 34, debido a su escasa pertinencia con el tema. Se seleccionaron un total de 46 
investigaciones para la revisión sistemática. Los documentos se exportaron a Mendeley y se 
organizó la información en dos carpetas destinadas a las variables objeto de estudio y a su vez 
una subcarpeta en la que se introdujeron intervenciones relacionadas con el tema. 

Las investigaciones seleccionadas fueron ordenadas en una tabla en la que se 
procedió a registrar el autor y año, título, propósito de la investigación, con o sin intervención, 
medición, muestra, resultados y hallazgos. De este modo, fue posible analizar el texto completo 
de los artículos seleccionados.

Evaluación de la calidad de los artículos seleccionados

Se realizó un proceso analítico en el cual, una vez aplicados los criterios de inclusión 
y exclusión, se analizó el documento para valorar su utilidad y responder a la problemática y a  
la relación entre variables.

Análisis de la variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos

Los artículos seleccionados provienen de las distintas bases de datos, Scopus 3, 
redalyc 9, ProQuest 14, Scielo 5, Google Académico 8, Redi 2, lo que evidencia su variabilidad, 
fiabilidad y validez.  

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica de 
las investigaciones seleccionadas, que permitirán responder a las preguntas de investigación 
planteadas.

En la tabla 1 se observan los resultados de las investigaciones analizadas para 
responder a la pregunta: ¿Qué definiciones y características importantes con base en las 
adaptaciones curriculares y el desarrollo de la psicomotricidad han sido tratadas en las 
investigaciones actuales?
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Tabla 1 
Definiciones y características de las variables

Gráfica 1
Actores presentes en la programación analizada de Radio La Voz del Tomebamba
Nota: Elaboración propia (2022)

Variables Autor y año Definiciones Características

V. Independiente
Adaptaciones 
curriculares

V. Dependiente 
Deficiencia 
motriz

(Sabbatella & Barrio, 2021), 
(Echeverría et al., 2017), 
(Navarro-Aburto et al., 2016), 
(Silva-Porta et al., 2016), 
(Isman, 2014), (Pinheiro, 
2017), (Reta Sabarrós, 2011), 
(Beltran, 2017) y (Red 
Iberoamericana de Pedagogía 
–Redipe, 2020)

(Fajardo et al., 2016), (Moralejo 
et al., 2010), (Bucco & Zubiaur, 
2015), (González, 2015), 
(Pomboza & Cloquell, 2014), 
(Pavón, 2016) y (Braz Vieira, 
2020)

Las adaptaciones curriculares 
parte del currículo de 
educación en el que se realizan 
modificaciones ya sea en los 
contenidos, los objetivos, 
criterios y procedimientos 
de evaluación, actividades y 
metodología para atender a 
las necesidades específicas e 
individuales de los estudiantes.  

La deficiencia motriz se 
relaciona con la discapacidad 
motriz misma que puede 
presentarse en diferentes 
niveles ya sea leve o aguda. 
Esta deficiencia es parte de 
las discapacidades motrices 
y usualmente tiene que ver 
con la dificultad para ejecutar 
movimientos ya sea finos o 
gruesos dependiendo del origen 
de la discapacidad.

• Necesidad del alumno.
• Currículo flexible.
• Acorde a las circunstancias y 

posibilidades de la institución
• Emplea los recursos y materiales 

disponibles para su adaptación.
• Surge de las diferencias individuales.
• Pedagogía activa.
• Atiende e inserta al contexto 

familiar y comunitario del alumno
• Pueden ser significativas o no 

significativas

• Se presenta en diferentes momentos 
de la vida del ser humano.

• Puede darse desde el nacimiento.
• Corresponde a una discapacidad 

física.
• No siempre involucra una 

discapacidad cognitiva.
• Tiene distintos niveles de afección.

Nota: Resultados presentados a partir del resumen de la revisión bibliográfica.

Los resultados expuestos en la tabla muestran que los autores (Reta Sabarrós, 2011),  
(Isman, 2014), (Navarro-Aburto et al., 2016), (Silva-Porta et al., 2016), (Echeverría et al., 2017), 
(Pinheiro, 2017), (Beltran, 2017), (Red Iberoamericana de Pedagogía –Redipe, 2020) y (Sabbatella 
& Barrio, 2021) concuerdan en señalar que las adaptaciones curriculares  son ese conjunto 
de modificaciones al currículo o plan de clase, cuyo  objetivo consiste en proporcionar a un 
estudiante o grupo de estudiantes las herramientas para alcanzar los aprendizajes. Estas 
adaptaciones pueden darse de acuerdo al grado de dificultad o necesidad educativa de los 
alumnos atendiendo a las necesidades individuales del estudiante. 

En relación a la deficiencia motriz, los autores (Moralejo et al., 2010), (Pomboza & 
Cloquell, 2014), (Bucco & Zubiaur, 2015), (González, 2015),  (Fajardo et al., 2016), (Pavón, 2016) 
y (Braz Vieira, 2020) coinciden en señalar que es un tipo de discapacidad física que puede  
surgir desde el nacimiento o durante diferentes momentos de la vida del ser humano. Su 
complejidad en el movimiento fino y grueso depende de las dificultades de la discapacidad que 
el sujeto tenga, por esta razón, las discapacidades motrices pueden responder a diferentes 
afecciones que pueden o no estar ligadas a una discapacidad cognitiva, sin embargo, no es 
un determinante .

En la tabla 2 se establecen los resultados de las investigaciones analizadas para 
responder a la pregunta de investigación ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes encontrados 
en las investigaciones que permiten fundamentar la relación entre el desarrollo psicomotriz y 
las adaptaciones curriculares para niños con deficiencia motriz?
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Tabla 2
Hallazgos y relación entre variables

Gráfica 1
Actores presentes en la programación analizada de Radio La Voz del Tomebamba
Nota: Elaboración propia (2022)

Autor y año Hallazgos Relación entre variables

Adaptaciones curriculares en el 
área de cultura física para niños con 
discapacidad física motora del cuarto 
año de la Escuela de Educación Básica 
16 de Abril del cantón Sígsig, provincia 
del Azuay (Idrovo & Samaniego, 2016)

La adaptación curricular inclusiva en 
la educación regular (Echeverría et al., 
2017)

Determinación antropométrica para 
mobiliario escolar destinado a niños 
con discapacidad motriz en Ecuador 
(Pomboza & Cloquell, 2014)

Análisis De Las Adaptaciones 
Curriculares Aplicadas En Estudiantes 
Con Discapacidad De Educación 
General Básica De Escuelas Fiscales Y 
Particulares Del Cantón Esmeraldas, 
Periodo De Estudio 2012-2013 (Sevilla 
& Cabezas, 2015)

Educación Física y Educación Especial. 
Un binomio de calidad de vida ante 
discapacidades motrices  (Sánchez 
Valdés et al., 2018)

Descripción de la aplicación de las 
adaptaciones curriculares en estudiantes 
con necesidades educativas especiales 
no asociadas a una discapacidad en la 
unidad educativa las Américas  (M. I. 
López, 2011)

Estaciones motrices físico-educativas 
para niños y adolescentes con 
necesidades asociadas o no a 
discapacidades (Arias et al., 2018)

Acceso al currículo de un estudiante 
con discapacidad motriz de nivel básica 
media (Bravo, 2016)

Las adaptaciones curriculares 
implementadas en las clases de educación 
física le otorgan un sentido inclusivo al 
desarrollo de actividades, ya que se le 
brinda a los alumnos con discapacidades 
físico-motoras una participación activa 
y beneficia su autonomía.

La importancia recae en la formación 
profesional docente para que este sea 
capaz de desarrollar adaptaciones 
curriculares que le permitan insertar 
a los alumnos con NEE a la educación 
un ambiente inclusivo, y óptimo para 
el aprendizaje mediante el trabajo 
colaborativo.

A través del diseño mobiliario los 
niños y niñas con discapacidad motriz 
controla la postura corporal defectuosa 
lo que permite evitar un deterioro en la 
salud de los niños y niñas.

Se precisa la importancia de las 
capacitaciones docentes en relación a la 
elaboración de adaptaciones curriculares 
enfocadas a la atención de alumnos con 
discapacidad, que el docente es el único 
recurso humano que inserta la atención 
inclusiva en al enseñanza diaria.

Las técnicas y metodologías de 
enseñanza diversa permiten el 
desarrollo psicomotor del estudiante 
con discapacidades motrices mediante 
el apoyo que le otorga la educación 
espacial.

Las diferentes características que 
corresponden a las adaptaciones 
curriculares tales como la metodología, 
objetivos junto al tiempo la flexibilidad 
del currículo permite que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje se adapte 
a las necesidades educativas especiales 
asociadas a la discapacidad de los niños. 

Cuando en el salón de clases existen 
necesidades educativas especiales en 
los alumnos se precisa un proceso 
de adaptaciones curriculares 
individualizada que responda a las 
necesidades e intereses del estudiante.

Mediante la adaptación de la silla de 
ruedas de un estudiante con discapacidad 
motriz se facilita la movilidad dentro 
del aula que es uno de los elementos de 
acceso al currículo.

La relación entre variables se manifiesta 
dado que se ejecutan adaptaciones 
curriculares para insertar a los alumnos 
con discapacidades físico-motoras o 
deficiencia física a las actividades a 
desarrollar.

Las adaptaciones curriculares permiten 
que los alumnos con Necesidades 
educativas especiales asociadas y no 
a la discapacidad se involucren en los 
diferentes ambientes de aprendizaje 
lo que les permite ser parte de un 
aprendizaje activo. 

El diseño de mobiliario corresponde 
a una adaptación curricular de grado 
1 ya que se adapta la infraestructura al 
estudiante en este caso con deficiencia o 
discapacidad motriz.

Es evidente la necesidad de capacitación 
docente en el aspecto de adaptaciones 
curriculares para la atención a  las 
necesidades educativas asociadas a la 
discapacidad, es en este sentido que 
se manifiesta que las adaptaciones 
curriculares van a la par con las 
discapacidades o deficiencias del 
estudiante.

Estas técnicas y métodos empleadas para 
los niños y niñas con discapacidades o 
dificultades motrices para desarrollar 
la psicomotricidad corresponden a 
las adaptaciones curriculares que de 
acuerdo al grado o novel de necesidad  
le otorgan al estudiante involucrarse en 
todas las actividades escolares.

Los elementos de adaptación curricular 
se involucran en el desarrollo integral 
y acceso inclusivo al proceso de 
aprendizaje de los niños y niñas con 
Necesidades educativas especiales 
asociadas a la discapacidad motriz.

Las necesidades educativas especiales 
tales como la deficiencia motriz requiere 
de un proceso de adaptación curricular 
de acuerdo al grado de dificultad 
del estudiante que se acople a sus 
necesidades.

El proceso de adaptación de los 
elementos de acceso al currículo como 
lo son los materiales se prioriza el acceso 
al estudiante con discapacidad motriz.

Nota: Resultados presentados a partir del resumen de la revisión bibliográfica.
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Los principales hallazgos demostrados en la tabla 2, representados por las 
investigaciones realizadas por los autores (M. I. López, 2011), (Pomboza & Cloquell, 2014),  
(Sevilla & Cabezas, 2015), (Bravo, 2016), (Idrovo & Samaniego, 2016),  (Echeverría et al., 2017), 
(Sánchez Valdés et al., 2018) y (Arias et al., 2018), hacen referencia a la aplicación de los 
diferentes elementos de acceso y la metodología de acceso al currículo para los niños con una 
discapacidad, en este caso discapacidad motriz, permiten entablar un espacio de inserción 
inclusiva atendiendo a las necesidades individualizadas. 

Estas aportaciones denotan la importancia de las adaptaciones curriculares dentro 
de las instituciones destinadas a alumnos con necesidades educativas especiales asociadas 
o no a la discapacidad, en particular, deficiencia motriz, lo que permite atender según las 
habilidades y capacidades individuales de los niños. 

En la tabla 3, se presentan los resultados del análisis con base en el resumen que 
permite responder a la pregunta de investigación ¿Qué intervenciones han sido empleadas en 
investigaciones antecedentes para trabajar la deficiencia motriz?

Tabla 3 

Intervenciones para trabajar la deficiencia motriz

Autor y año título 
del trabajo

Estrategia de
intervención

Objetivo de la
intervención Muestra Resultados

Actividades físico-
recreativas para el 
desarrollo motriz en 
niños de 8 a 10 años 
de la escuela rural 
Ciudad de Riobam-
ba, recinto Santa 
Lucia, parroquia Ca-
marones del Cantón 
Esmeraldas, Ecuador 
(García, 2016)

Juegos tradicionales 
como estimulador 
motriz en niños con 
síndrome de Down 
(Sailema et al., 2017)

Diseño de mobiliario 
escolar para niños y 
niñas con Parálisis 
Espástica del Institu-
to Fiscal de Discapa-
cidad Motriz INSFI-
DIM (Alarcón, 2016)

Diseño de activida-
des físico-deporti-
vas para desarrollo 
motriz de los niños 
de 8- años de edad.

Estimulación mo-
triz afectiva me-
diante el juego tra-
dicional.

diseño de mobi-
liario educativo 
enfocando en las 
necesidades especí-
ficas de los niños y 
niñas que padecen 
de parálisis cerebral 
y otras afectaciones 
del sistema nervioso 
central

diseñar un grupo de 
actividades físico-de-
portivas que influya 
directa e indirecta-
mente en el desarrollo 
motriz de niños entre 
los 8-10 años de edad.

realizar una estimu-
lación motriz efectiva 
a través del uso de 
juegos tradicionales 
ecuatorianos, poten-
ciando destrezas mo-
toras, locomotrices, 
no locomotrices y de 
proyección, valorado 
el efecto producido.

mejorar las condicio-
nes de los estudiantes 
primarios y secunda-
rios del Instituto Fiscal 
de Discapacidad Mo-
triz (INSFIDIM),

70 infantes de 
la Escuela Rural 
“Ciudad de Rio-
bamba

85 niños con sín-
drome de Down 
entre 5-15 años de 
edad

autoridades, espe-
cialistas y docentes

Se observaron diferencias positi-
vas en cuanto al desarrollo mo-
triz de los niños estudiados.

Los resultados demostraron que 
el desplazamiento con inde-
pendencia, de los niños mejoró 
atendiendo a los demás aspectos 
locomotrices y motrices que me-
joraron en menor grado.

El producto final responde a los 
alumnos con y sin discapacidad 
para mejorar el ámbito del des-
empeño educativo, en el que se 
detecta un avance en las condi-
ciones de los alumnos con disca-
pacidad.
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Aportes del diseño 
industrial en el desa-
rrollo de productos 
para niños con dis-
capacidad motriz se-
vera en el ámbito del 
baño (Larrosa et al., 
2017)

Aplicaciones infor-
máticas para niños 
con discapacidad 
cognitiva y/o mo-
triz (Catacora et al., 
2019))

Intervención edu-
cativa en niños con 
discapacidad motriz 
(Villanueva, 2010)

Implementación de 
Estrategias Pedagó-
gicas para la Integra-
ción de niños, niñas 
con Deficiencia Mo-
triz Leve del Centro 
Escolar Sotero Ro-
dríguez en Educación 
Física durante el Pri-
mer Semestre del año 
2019 (Gradyz et al., 
2019) 

Programa de activi-
dades lúdicas en el 
desarrollo de las ca-
pacidades físicas de 
velocidad y fuerza en 
los niños y niñas de 1 
grado de primaria en 
el colegio de ciencias 
"Lord Kelvin"- Truji-
llo, región la libertad 
2016 (Azabache & 
Guzmán, 2016)

Diseño en el campo 
de las ayudas técni-
cas para niños con 
discapacidad motriz 
y/o motora media a 
severa

proyectos de exten-
sión universitaria 
en los que los dis-
positivos y software 
desarrollado es en-
tregado a estos esta-
blecimientos y a los 
docentes dedicados 
a la Educación Es-
pecial que lo solici-
ten sin costo alguno.

ordenamiento y 
reconstrucción de 
aprendizajes

investigación estu-
dio, análisis planifi-
cación y realización 
de la Implementa-
ción de Estrategias 
Pedagógicas para la 
Integración de ni-
ños, niñas con Defi-
ciencia Motriz Leve 
del Centro Escolar 
Sotero Rodríguez 
en Educación Física 
durante el primer 
Semestre del año 
2019.

programa de activi-
dades lúdicas en el 
desarrollo de las ca-
pacidades físicas de 
velocidad y fuerza, 
en los niños y niñas 
del 1º grado de pri-
maria, del colegio 
de ciencias “Lord 
Kelvin” – Trujillo, 
Región La Libertad

Aportar al desarrollo 
de la investigación en 
el campo del Diseño 
Industrial y la disca-
pacidad

abordar cuestiones so-
bre la aplicación de la 
electrónica e informá-
tica en el desarrollo de 
productos que ayuden 
a la mejora de la cali-
dad de vida de las per-
sonas de la comunidad 
circundante que pre-
sentan alguna discapa-
cidad que les impide 
su inclusión plena de 
la vida en sociedad.

Describir los funda-
mentos, mecanismos 
y procedimientos en 
la intervención edu-
cativa efectuada a una 
niña con discapacidad 
motriz, procedente del 
área rural, del cantón 
de Mapiri, del muni-
cipio de Mapiri, de la 
provincia Larecaja, del 
departamento de La 
Paz, de las gestiones 
2010 a 2015

Implementar de Es-
trategias Pedagógicas 
para la Integración de 
niños, niñas con De-
ficiencia Motriz Leve 
del Centro Escolar 
Sotero Rodríguez en 
Educación Física du-
rante el primer Semes-
tre del año 2019

Diseñar un programa 
de actividades lúdicas, 
basado en la teoría de 
Wallon, para desarro-
llar las capacidades 
físicas de velocidad y 
fuerza en los niños del 
1º grado de primaria, 
en el Colegio de Cien-
cias Lord Kelvin

Niñez (EDFAN) 
perteneciente al 
Centro Nacional 
de Ayudas Técni-
cas y Tecnológicas 
(CENATT) depen-
diente del Ministe-
rio de Desarrollo 
Social (MIDES)

alumnos con nece-
sidades educativas 
especiales

población boli-
viana del área pe-
ri-urbana y rural. 
estudiante y madre 
de familia 

6 estudiantes(3 
niños y 3 niñas), 
4 docentes (de los 
cuales 3 son mu-
jeres y 1 varón) y 2 
madres de familia

13 estudiantes

El diseño está en proceso de ela-
boración y se pretende alcanzar 
su fabricación para incorporarlo 
al uso de los niños y niñas con 
discapacidad de las instituciones 
mencionadas.

Esta aplicación  le permite al 
niño o alumno que a través del 
juego pueda desarrollarse inte-
gralmente empleando activida-
des lúdicas y mejorar las capaci-
dades cognitivas y motrices.

El diagnostico psicosocial del 
niño permitió que se pueda co-
nocer el contexto del menor y 
así incluir materiales acorde a su 
necesidades para desarrollar su 
aprendizaje.

El estudio evidencio que los 
niños y niñas de la institución 
poseen diferentes necesidades 
educativas especiales.

Se logró evidenciar que en la 
educación primaria es una nece-
sidad fortalecer las capacidades 
físicas de los niños y niñas. 

Nota: Resultados presentados a partir del resumen de la revisión bibliográfica.
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En los resultados presentados en la tabla 3 se pueden observar las diferentes 
propuestas de intervención para atender a la deficiencia motriz, que otorgan respuesta a la 
pregunta de investigación planteada previamente. Los autores (Alarcón, 2016) y (Larrosa et al., 
2017) proponen el diseño de herramientas para promover el aprendizaje y desarrollo integral 
de los niños con discapacidad o deficiencia motriz. 

Por otro lado, (Azabache & Guzmán, 2016) y (Gradyz et al., 2019) proponen la 
implementación de actividades o estrategias lúdicas para el desarrollo de las habilidades 
físicas y motrices de los alumnos, con el propósito de otorgar a los niños con necesidades 
educativas especiales, asociadas a la discapacidad motriz, un grupo de elementos para su 
desarrollo motor. (Villanueva, 2010), (Sailema et al., 2017) y (Catacora et al., 2019) optan por 
aportar con aplicaciones de intervenciones educativas mediante la tecnología y el juego 
tradicional para otorgar herramientas lúdicas que permitan el desarrollo motor de los niños 
con discapacidad motriz.

4. Discusión

La revisión sistemática de la cual parte este artículo ha investigado lo que se conoce 
dentro de la literatura científica sobre el desarrollo psicomotriz, a través de adaptaciones 
curriculares en niños de inicial con la deficiencia motriz. De acuerdo a los resultados que se 
obtuvieron de la revisión bibliográfica en función de las dos variables, se ha podido respaldar el 
tema con algunos estudios, sin embargo, estas investigaciones son escasas en el nivel inicial; 
la mayor parte de estas están direccionadas a otros niveles como lo es primaria. De igual 
forma, existen pocos documentos con validez en la comunidad científica ya que en su mayoría 
se localizaron tesis. Por tanto, se ha dado cumplimiento al objetivo general y se ha revelado la 
importancia de la elaboración de una guía de actividades con adaptaciones curriculares para 
desarrollar la psicomotricidad en niños con deficiencia motriz.

Las concepciones expuestas por Echeverría et al., (2017)  y Sabbatella & Barrio 
(2021), concuerdan en que las adaptaciones curriculares parten del currículo, en el que se 
realizan modificaciones en el contenido, objetivos, criterios y procedimientos de evaluación. 
Esto concuerda con lo expuesto por los autores Reta Sabarrós (2011), Isman (2014), Navarro-
Aburto et al., (2016), Silva-Porta et al., (2016), Pinheiro (2017) y Beltran (2017), quienes exponen 
que las adaptaciones curriculares en las actividades, objetivos, criterios, contenidos y 
procedimientos de evaluación se aplican en función de las necesidades del estudiante a 
fin de fortalecer sus aprendizajes. Los autores mencionados concuerdan en las siguientes 
características sobre las adaptaciones curriculares: necesidad del alumno, currículo flexible, 
acorde a las circunstancias y posibilidades de la institución, empleo de recursos y materiales 
disponibles para su adaptación, importancia de las diferencias individuales, pedagogía 
activa, importancia del contexto familiar y comunitario del alumno. Pueden valorarse como 
significativas o no significativas.

Por otro lado, los autores Pomboza & Cloquell (2014), Idrovo & Samaniego (2016) y 
Echeverría et al., (2017) concuerdan en que aplicar adaptaciones curriculares a los niños, con 
necesidades educativas asociadas y no asociadas a una discapacidad, permite potencializar 
los aprendizajes de los educandos. Del mismo modo, lo afirman los autores López (2011), 
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Sevilla & Cabezas (2015), Bravo (2016), Sánchez Valdés et al., (2018) y Arias et al., (2018), quienes 
exponen que las adaptaciones curriculares y los elementos de acceso al currículo crean 
espacios de inserción educativa para los alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas y no asociadas a una discapacidad. Se puede destacar la importancia de las 
adaptaciones curriculares en el nivel inicial para propiciar un proceso de aprendizaje de 
acuerdo a las necesidades individualizadas de los estudiantes.

Las intervenciones y las propuestas destinadas a desarrollar la deficiencia motriz son 
variadas y, entre ellas, los autores Alarcón (2016) y Larrosa et al., (2017) proponen el diseño y la 
aplicación de herramientas para promover el aprendizaje integral de los niños con deficiencia 
motriz. Por otro lado, Azabache & Guzmán  (2016)  y Gradyz et al., (2019) demuestran que en 
las instituciones educativas, los niños poseen diferentes necesidades educativas y que es 
necesario fortalecer sus capacidades físicas y cognitivas. Villanueva (2010), Sailema et al., 
(2017) y Catacora et al. (2019), en cambio, promueven el uso del juego y diferentes materiales, 
entendiendo el contexto en el que se desenvuelve el alumno con la finalidad de obtener un 
mejor desarrollo a nivel físico, psicológico y cognitivo.

5. Conclusiones

Se pudo evidenciar que las investigaciones que relacionan las dos variables del 
estudio en el nivel inicial son escasas, aunque el uso de adaptaciones curriculares es algo que 
actualmente se tiene que tomar muy en cuenta para  alcanzar un verdadero desarrollo en los 
niños de los diferentes niveles educativos. Por ello, llevar a cabo investigaciones que analicen 
la relación entre las adaptaciones curriculares y el desarrollo de la deficiencia motriz en niños 
de inicial, permitiría conocer de forma más exhaustiva sus beneficios.

La revisión bibliográfica de la literatura consultada contribuyó a que se pudieran 
responder las preguntas científicas planteadas y, del mismo modo, plantear nuevas 
interrogantes a fin de que se puedan desarrollar futuras investigaciones. Dichas preguntas 
son: ¿Cómo aplicar adaptaciones curriculares para el desarrollo de la deficiencia motriz en las 
actividades diarias de la educación inicial? y ¿Qué tipo de adaptaciones curriculares se deben 
implementar para desarrollar la deficiencia motriz en niños de inicial?

Las limitaciones que se evidenciaron en el presente estudio fueron que las 
investigaciones consultadas se enfocaron al nivel de preparatoria y primaria, por lo que la 
dirección de la investigación se centró en responder a las preguntas científicas planteadas en 
función de la información recolectada en los diferentes documentos de investigación.

Aunque no se localizaron aportes de investigaciones relacionadas con las adaptaciones 
curriculares para desarrollar la deficiencia motriz, específicamente, para niños de inicial, 
sí se encontraron estudios que empleaban las adaptaciones curriculares para desarrollar 
diferentes áreas y necesidades educativas, por lo que resulta trascendental la incidencia 
de la familia y la comunidad para ejecutar un plan que permita un verdadero acceso a las 
adaptaciones curriculares de los estudiantes que las requieran, es así que esta investigación 
aporta con una “ Propuesta de una guía de actividades para el desarrollo psicomotriz a través 
de adaptaciones curriculares en niños de inicial con deficiencia motriz”, que se validó por 
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medio de un focus group, que se calificó como muy favorable, que puso a disposición de los 
docentes un documento para que fuera empleado y verificado, desde la parte empírica, el 
beneficio que aporta  emplear esta propuesta en la educación inicial.

En conclusión, en el estudio se reconoce la importancia de aplicar adaptaciones 
curriculares en la primera infancia, no solo como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, 
sino también, atendiendo a las necesidades emocionales y contextuales del niño con 
necesidades educativas especiales asociadas a la deficiencia motriz.
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