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La comunicación científica es un pilar fundamental en su avance y en la generación de 
conocimiento, especialmente porque el aumento de la publicación científica en línea ha 
tenido un impacto significativo en la forma de compartir los resultados de la investigación, 
y, justamente en este proceso, las revistas académicas desempeñan un papel crucial, 
ya que sirven como vehículos para la difusión de investigaciones y descubrimientos.

Sin embargo, en el mundo de la publicación académica ha surgido un tema controvertido 
y preocupante: las revistas espurias. Estas publicaciones, que han proliferado en el 
ámbito académico, carecen de estándares éticos y científicos por su falta de rigor y 
calidad, lo que pone en riesgo la calidad de la investigación; carecen de integridad 
científica debido a que buscan explotar a investigadores y académicos desinformados; 
engañan a los autores con promesas de revisión por pares acelerada y publicación de 
calidad, por lo que es necesario identificarlas, conocer cómo funcionan y el impacto que 
tienen en la investigación, y sobre todo asumir el reto de evitar que avancen.

En este contexto, el Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), en su afán de colaborar 
para el avance de este tipo de revistas, estableció un sistema de detección por medio 
de una revisión más cuidadosa de revistas de dudosa calidad, reservándose el derecho 
de registrar revistas en su Directorio y de calificar revistas en su Catálogo, de acuerdo 
con las políticas documentadas en sus manuales y metodología, además de alertar y 
educar a través de sus miembros a investigadores y autores potenciales en el envío de 
artículos a este tipo de revistas.
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Qué son las revistas espurias

Las revistas espurias, también conocidas como revistas depredadoras, predadoras o falsas, 
son publicaciones que se hacen pasar por revistas académicas legítimas, pero que en 
realidad buscan sobre todo el lucro y no la difusión de conocimientos genuinos. Al cobrar 
tarifas reveladoras y sustanciales a los autores por la tramitación y publicación de sus trabajos, 
obtienen ganancias significativas; tienen prácticas editoriales cuestionables o engañosas; a 
menudo prometen una revisión de los artículos presentados por pares, pero en realidad la 
realizan superficial o es inexistente. 

Cuáles son sus características

Como se dijo anteriormente, las revistas depredadoras se caracterizan por su falta de integridad 
académica y ética. Con frecuencia, su principal objetivo es generar ingresos a expensas de los 
investigadores que buscan publicar sus trabajos. Tal como señala Lwanda (2019), las revistas 
depredadoras dificultan la evaluación académica y la toma de decisiones sobre la promoción y 
el financiamiento de investigadores.

Existen muchas características comunes a este tipo de publicaciones. En una detección primaria 
encontramos las siguientes: revisión por pares inexistente o deficiente, afirman asiduamente 
realizar una revisión por pares, pero esta revisión suele ser superficial o inexistente; cobros 
excesivos, suelen cobrar tarifas de publicación o cargo por procesamiento de artículos (Article 
Processing Charges, APC), autores poco claros o diversificados según la extensión del artículo 
o cantidad de autores. En repetidas ocasiones no proporcionan servicios de calidad a cambio 
y la calidad de los contenidos es deficiente.

Tras un examen más a fondo, se identifican otras características distintivas que las diferencian 
de las revistas académicas legítimas, que son las siguientes:

Procesos de publicación acelerados: Estas revistas suelen prometer tiempos de publicación 
cortos, lo que atrae a autores que desean una rápida visibilidad de sus investigaciones. 
Según Shen y Björk (2015), “el desperdicio de recursos es una consecuencia importante de 
la proliferación de revistas depredadoras” como resultado de una solicitud de tarifas de APC 
excesivas, y repetitivas. Las revistas depredadoras cobran tarifas por la publicación de trabajos 
sin proporcionar servicios de calidad a cambio, siendo, según (Bohannon, 2013), “un modelo 
de negocio que va en contra del principio fundamental de la revisión por pares, que debe 
evaluar y garantizar la calidad de la investigación”. 

Nombres y logotipos engañosos: Algunas revistas depredadoras utilizan nombres y logotipos 
similares a los de revistas académicas legítimas para confundir a autores y lectores. Mediante 
estas prácticas, las revistas espurias utilizan el prestigio de revistas reconocidas para confundir 
a los autores, haciéndoles creer que se trata de la misma revista. También utilizan métricas 
engañosas que inducen a creer que la revista tiene una trayectoria reconocida.
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Latindex establece rasgos característicos que permiten una identificación más seria 
de este tipo de publicaciones, poniendo a disposición de sus asociados un manual con 
consideraciones y explicaciones detalladas para la autoidentificación de una serie de 
características organizadas en las siguientes secciones: Prácticas comerciales espurias, 
Cuerpo editorial, Revisión por pares, Sitio web, Prácticas de publicación, Indización y 
métricas.

Cuáles son los formatos comúnmente utilizados por las revistas espurias

Las revistas espurias pueden adoptar varios formatos para atraer autores y generar 
ingresos. Algunos de los formatos más comunes incluyen las siguientes:

Revistas en línea: La forma más común de este tipo de publicaciones; operan en plataformas 
web y usan repetida y excesivamente jerga académica y logotipos llamativos para parecer 
legítimas. Sin embargo, al examinar estos sitios, las páginas web carecen de información 
de contacto adecuada o presentan información falsa sobre el equipo editorial. Es necesario 
comprender que las revistas ficticias son un ejemplo de las tácticas fraudulentas utilizadas 
por las revistas depredadoras para engañar a los investigadores. Tal es la falta de ética que 
en algunas revistas se llega incluso a la clonación de revistas legítimas, siendo esta una 
estrategia perjudicial que puede dañar la confianza en las publicaciones.

Revistas de acceso abierto: Las revistas de acceso abierto legítimas ofrecen una forma 
valiosa de compartir la investigación con la comunidad académica y el público en general. 
Aun así, algunas revistas depredadoras se disfrazan de publicaciones de acceso abierto y 
atraen a los autores con la promesa de acceso gratuito a los artículos; con todo, su objetivo 
es el lucro.

Revistas impresas: Aunque las revistas impresas han perdido relevancia en la era digital, 
algunas revistas depredadoras todavía se presentan en formato impreso. Estas pueden 
imprimir artículos sin revisión por pares y distribuir copias a través de métodos poco éticos, 
como la venta de suscripciones no deseadas.

Congresos científicos ficticios: Además de las revistas, algunas organizaciones 
depredadoras organizan conferencias ficticias. Estas conferencias suelen carecer de 
un proceso adecuado de revisión por pares y seguido se celebran en lugares exóticos, 
con la única intención de atraer a los autores para que paguen tarifas de inscripción y 
presentación. En muchos casos, las conferencias están relacionadas con una revista 
igualmente fraudulenta que publicará la ponencia presentada.

Publicaciones engañosas en redes sociales: Las redes sociales también se han convertido 
en un medio para la proliferación de revistas depredadoras. Algunas publicaciones se 
promocionan en plataformas como X, Facebook y LinkedIn, atrayendo a investigadores con 
ofertas de publicación fácil y rápida. Estas revistas con frecuencia carecen de un proceso 
de revisión legítimo.
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Amenazas a la integridad científica

El problema de las revistas depredadoras tiene importantes implicaciones negativas para la 
ciencia y la comunidad académica, más allá de defraudar a los autores, socavar la integridad 
de la investigación o su impacto en su calidad. A continuación se mencionan algunas de ellas.

La publicación de investigaciones no revisadas o mal revisadas socava la calidad de la 
literatura científica y puede contribuir a la diseminación de información errónea, causando 
una dilución de la calidad científica. Por otra parte, los investigadores que caen en la trampa 
de estas revistas deben pagar significativas tarifas por la publicación de sus trabajos, lo 
que representa un desperdicio de recursos financieros. Otro factor importante a la hora de 
publicar en revistas depredadoras es que puede dañar la reputación de los investigadores y 
académicos, ya que esto puede interpretarse como una falta de discernimiento y calidad en 
su elección de publicaciones, provocando una pérdida general de confianza en la ciencia, 
tanto por parte del público como de la comunidad académica, donde la integridad es un 
fundamento indispensable.

Cómo identificar y evitar las revistas espurias

Es fundamental que los investigadores sepan identificar y evitar las revistas depredadoras. 
Algunos consejos para hacerlo son los siguientes:

Investigar exhaustivamente la revista antes de enviar un artículo; hacer una búsqueda del 
historial de la revista, su reputación, su equipo editorial; verificar si está indexada en bases de 
datos académicas de renombre. Incluso consultar con colegas y mentores sobre la reputación 
de una revista antes de enviar su trabajo, ayudaría a tener una idea de la revista.

Consultar listas blancas y negras: Existen listas de revistas legítimas y de revistas depredadoras, 
haciendo indispensable realizar una comprobación de si la revista está incluida en alguna 
de estas listas, como es el caso de la lista blanca, en las que se incluyen el Directory of 
Open Access Journals y la Beall’s List, tomada como ejemplo de lista negra (discontinuada 
en 2017; sus registros siguen disponibles). Según Beall (2012), las revistas depredadoras 
erosionan la confianza en la investigación académica al socavar la calidad y la credibilidad de 
las publicaciones.

Evaluar la calidad de los artículos publicados: Leer algunos artículos publicados previamente 
en la revista para evaluar su calidad y rigor, la conformación del consejo editorial o científico, 
asegurándose de que la revista ofrezca una revisión por pares adecuada y transparente.

Revisar las tarifas de publicación: Unas tarifas de publicación altas y confusas son una señal 
de alarma. Asegúrese de que los costos sean razonables y los términos claros.
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Conclusiones 

Las revistas espurias o fraudulentas representan una amenaza significativa para la 
integridad de la investigación académica, además de ser un problema creciente en la 
práctica científica.

Estas utilizan diversos formatos y estrategias para atraer a autores y generar ingresos 
a expensas de la calidad de la investigación, por eso es fundamental que la comunidad 
académica y las instituciones tomen medidas para combatir este problema y asegurarse de 
preservar la integridad y confiabilidad de la investigación científica. 

Adoptando una actitud crítica y cautelosa al seleccionar dónde publicar, los investigadores 
pueden ayudar a combatir esta problemática y mantener la calidad y credibilidad de la 
investigación. La comunidad académica, las instituciones e incluso los gobiernos también 
deben trabajar juntos, permanecer vigilantes y formados sobre el campo para identificar y 
eliminar estas publicaciones fraudulentas. 
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Este artículo abordará el valioso aporte hecho por 
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universitaria. Concretamente, describimos el 
proyecto que permitió a la Escuela de Arquitectura 
dar solución a una necesidad específica del sector 
museístico nacional. 
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project that allowed the School of Architecture to 
provide a solution to a specific need for the national 
museum sector. 

URI: http://hdl.handle.net/11298/1308
DOI: https://doi.org/10.5377/entorno.v1i76.17216

Design and Implementation of Scale Models for the Museo Nacional de 
Aviación: a University Project on Social Community Service



12

Diseño e implementación de modelos a escala para el Museo Nacional de Aviación: Un proyecto de extensión social universitaria
Omar Otoniel Flores Cortez, pp. 11-20, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

El Museo Nacional de Aviación (MNA) de la Fuerza 
Aérea Salvadoreña (FAS) es una organización 
sin fines de lucro, cuyo objetivo es conservar el 
patrimonio histórico aeronáutico de la nación. El 
MNA cuenta con una vasta colección de aeronaves 
y otros artículos referentes al registro histórico de 
la aviación en El Salvador. Sin embargo, se queda 
corto en el catálogo del museo en cuanto a piezas 
expuestas dentro de sus salas, ya sea porque las 
piezas son demasiado grandes para ser expuestas 
en una sala del museo o porque su delicadeza y 
antigüedad no pueden ser expuestas al público. 

En esta situación, el modelado a escala sirve de apoyo 
para brindar a los visitantes una representación fiel 
de un objeto real, sirviendo así como guía visual 
en el espacio 3D. A continuación, se describe el 
proyecto de diseño e implementación de modelos a 
escala de aeronaves que forman parte del catálogo 
del MNA, un proyecto de vinculación social que 
busca contribuir a la diversidad del catálogo del 
museo desde la academia, específicamente desde 
la Escuela de Arquitectura. El proyecto se llevó a 
cabo durante cuatro años y produjo 27 modelos a 
escala de aeronaves y 6 modelos de indumentaria 
militar, que ahora forman parte de la exposición 
permanente del MNA.

Palabras clave

aparatos voladores, interacción social, 
responsabilidad social, exposiciones en los museos, 
modelos a escala.

The Museo Nacional de Aviación (National Aviation 
Museum, MNA given its Spanish acronym) of the 
Salvadoran Air Force is a non-profit organization 
aiming at conserving the nation’s historical aviation 
heritage. The MNA has a vast collection of aircrafts 
and other items referring to the historical aviation 
records in El Salvador. However, it falls short in the 
museum catalog in terms of the number of pieces 
exhibited within its exhibition rooms, either because 
the items are too large to be displayed in a museum 
room, or due to the delicacy and age, reason why 
they cannot be exhibited to the public. Under this type 
of circumstances, Scale Modeling serves as support 
to provide visitors with a faithful representation of 
a real object, thus serving as a visual guide in 3D 
space. The following describes the design and 
implementation project of scale models of aircrafts, 
part of the catalog of the Museo Nacional de Aviación. 
A social outreach project that seeks to contribute to 
the diversity of the museum’s catalog from academia 
specifically from the School of Architecture. The 
project was implemented for four years and produced 
27 scale models of aircrafts and 6 of military clothing, 
which have become part of the permanent exhibition 
at the MNA.

Keywords

spatial aircrafts, social interaction, social responsibility, 
cultural participation-learning, museum exhibitions, 
museum activities, museums-cultural activities.

Introducción

La labor social de las universidades es de suma 
importancia, ya que su objetivo principal es vincular 
la academia y sus frutos con la sociedad. A través de 
esta vinculación, las universidades buscan contribuir 
de manera significativa al desarrollo y progreso 
de la sociedad en diversos aspectos. Por un lado, 
se encargan de formar profesionales altamente 

capacitados en diferentes áreas del conocimiento, 
quienes posteriormente puedan aportar sus 
conocimientos y habilidades al servicio de la 
sociedad. Asimismo, las universidades promueven 
la extensión y la transferencia de conocimientos, a 
través de la realización de proyectos y programas que 
buscan solucionar problemáticas sociales y mejorar 
la calidad de vida de las personas (Garbizo Flores et 
al., 2020).
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El MNA se inauguró en el año 2001. El museo se 
encuentra ubicado en las instalaciones del antiguo 
Aeropuerto Internacional de Ilopango (ver figura 1). 

El museo es una institución sin fines de lucro que 
tiene como objetivo la adquisición, custodia y 
conservación de los bienes muebles e inmuebles 
que constituyen un patrimonio histórico de la 
aviación nacional, para conocimiento del público 
de las más relevantes gestas aeronáuticas. En el 

museo se incluye 100 años de historia, lo cual ha 
contribuido enormemente a declararlo como un 
patrimonio nacional. (Tejada, 2023)

Si bien el museo cuenta con un guion museográfico 
funcional y unas instalaciones óptimas, los recursos 
museográficos se quedan cortos en cuanto a la 
transmisión al visitante al momento de exponer el 
recorrido histórico de la aviación nacional por falta de 
los citados recursos.  

Figura 1
Fachada y mapa de salas del MNA y de la FAS 

 

Nota: En la figura se puede ver la ubicación de la sala 10 y 12, estas salas son las que albergan 
los modelos realizados en este proyecto. Fuente: Fuerza Aérea Salvadoreña (s. f.).
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La evolución de la aviación en nuestro país ha sido 
un proceso cambiante, lleno de acontecimientos 
importantes en el desarrollo como nación de El 
Salvador y las aeronaves, siendo protagonistas de 
estos acontecimientos, son un parámetro de medición 
en los avances tecnológicos en la nación. Es este 
recorrido histórico el que carece de una ilustración 
funcional que permita al visitante del museo tener un 
panorama del desarrollo cambiante que ha presentado 
la aviación nacional La necesidad de ilustrar la 
evolución de la aviación nacional a través del recurso 
museográfico presenta el desafío de contar con los 
recursos didácticos que permitan transmitir claramente 
esta información o recuento histórico. 

La evidencia inmediata para referir tales 
acontecimientos es el registro fotográfico (Alonso 
Hernández y Obregón Sánchez, 2021). Es por medio 
de este material que se documentan diferentes sucesos 
históricos, que en este caso se refieren a la historia de la 
aviación nacional. Sin embargo, el dilema surge cuando 
el material fotográfico es escaso o inexistente, por lo que 
solo se cuenta con documentos escritos o testimonios 
verbales, que, al no ser una referencia visual detallada, 
hacen complicada la comprensión de la información, así 
como su adaptación a un guion museográfico. 

Por esta razón, es necesario contar con un recurso que 
permita visualizar y comprender el recorrido histórico 
de las diferentes aeronaves que han formado parte 
de la FAS. Es aquí donde la opción del modelismo a 
escala, como recurso didáctico, se presenta como una 
alternativa idónea (Maloney, 2020).

El modelismo a escala es una disciplina artística 
que consiste en interpretar la realidad por medio de 
modelos a escala, ya sea por medio de vehículos tales 
como trenes, aeronaves, barcos, etc., o también por 
medio de figuras, aportando además a un conocimiento 
más amplio de situaciones históricas y técnicas que se 
recrean a través de dichas creaciones (Grasso, 2021), 
más allá de ser un pasatiempo creativo:

El modelismo a escala sirve también como una 
herramienta didáctica en las salas de exhibición 

de los museos, ya que un modelo fiel hasta el 
último detalle de un artefacto elaborado por el 
ingenio humano se convierte en una pieza en 
miniatura de una parte del legado cultural de la 
sociedad. (Pini, 2019)

Un modelo a escala es la representación fiel de un 
objeto real, sirviendo de esta manera como una guía 
visual en tres dimensiones. Para el MNA, los modelos 
a escala permiten identificar las características que las 
aeronaves poseían o poseen y cómo han evolucionado 
técnicamente con el transcurso del tiempo, así como 
la manera en que estos se han adaptado a diferentes 
papeles dentro de la organización operativa de la 
FAS. Cabe mencionar que el MNA no contaba con 
ejemplares de modelos a escala de ninguna aeronave.

Este trabajo describe el diseño e implementación de 
modelos a escala de aeronaves exhibidas como parte 
del catálogo del MNA, es un proyecto de extensión 
social que busca aportar a la diversidad del catálogo 
del museo desde la academia, y específicamente 
desde la Escuela de Arquitectura.

Diseño e implementación de modelos a escala 
para el MNA

El proyecto inicia por el acercamiento de autoridades 
de la FAS con la Dirección de Proyección Social de 
la Universidad Tecnológica de El Salvador, (Utec). 
Es en este contacto donde se identifica la necesidad 
del MNA de contar con una muestra museográfica 
de la secuencia cronológica de la evolución de flota 
(antes flotilla aérea) de la FAS, sus tres agrupaciones 
operativas: escuadrón de caza y ataque, escuadrón de 
transporte y escuadrón de helicópteros. 

También se planteó la necesidad de tener un recurso 
visual que describiera la indumentaria de los trajes 
de vuelo de los pilotos de estas aeronaves y cómo 
estos trajes han ido cambiando a lo largo del tiempo, 
desde sus primeras versiones hasta la actualidad. Así, 
se pone en marcha el proyecto para dar solución a la 
necesidad del MNA a partir del diseño y construcción de 
modelos a escala. Desde la academia se propone dar 
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una solución a la necesidad identificada. El proyecto se 
formuló como una propuesta de modelos a escala que 
representen esta línea evolutiva de aparatos y trajes 
de vuelo. 

La finalidad es dotar al museo de piezas visuales que 
faciliten al visitante la comprensión de la evolución 
en el tiempo de esta sección de la de la historia de 
la aviación nacional. Dentro de la academia, las 
coordinaciones de Arquitectura y Diseño Gráfico de la 
Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas (FICA) 
son las encargadas de la ejecución de este proyecto. 
Para lo cual se realizó una selección de estudiantes 
de las asignaturas Taller Integral 2 de la Coordinación 
de Arquitectura y Diseño Bi-tridimensional de la 
Coordinación de Diseño Gráfico, ya que estas 
asignaturas abordan el tema de la construcción de 
maquetas y prototipos a escala. 

Un total de 57 estudiantes participaron durante la 
duración del proyecto, que se desarrolló desde el año 
2014 hasta el año 2018. En cada año se desarrollaron 
dos etapas del proyecto de acuerdo con cada semestre 
académico. En cada etapa/semestre se construyó un 
número determinado de modelos, sumando al final del 
proyecto un total de 33 modelos entregados al MNA. 
Cabe destacar que todos los docentes y estudiantes 
involucrados en el proyecto dieron su aporte como 
voluntarios en el marco del programa de proyección 
social de la Utec. A continuación, se presenta un 
resumen de la metodología desarrollada por el equipo 
académico en cada etapa del proyecto.

1. Definición de los ejemplares a modelar: Como 
primer paso, al inicio de cada semestre (etapa) del 
proyecto, los representantes del MNA proponen al 
equipo académico las naves e indumentarias que 
son de interés para ser representadas en modelos 
a escala. Esta selección se basa en la importancia 
de cada ítem dentro del catálogo del museo.

2. Recopilación de apoyo histórico-visual: El equipo 
académico, estudiantes y profesores hicieron 
visitas de campo a las instalaciones del MNA y 
la FAS (ver figura 2). En estas visitas, el equipo 

tuvo acceso al archivo histórico del museo, 
recopiló material visual, fotografías y videos 
de detalles de construcción y operación de los 
modelos reales a trabajar, así como entrevistas 
con pilotos y personal de la base. Tras adquirir 
diversas referencias visuales sobre los modelos 
reales de las aeronaves después de las visitas 
a las instalaciones del museo, los estudiantes 
comenzaron su trabajo de conceptualización, 
diseño y fabricación de cada uno de los modelos 
seleccionados. Este trabajo se realizó en las aulas, 
talleres y laboratorios de la Utec.

Figura 2 
Equipo académico visitando el MNA

 Nota: Fotografías de visitas realizadas por el equipo 
docente y estudiantes a las instalaciones del MNA. 
Fuente: Elaboración propia.

3. Diagramación del diseño a escala: Para llevar a 
cabo la creación de representaciones precisas, el 
software de diseño asistido por ordenador (CAD) 
AutoCAD-Autodesk (Ahmadovna et al., 2022) sirvió 
como herramienta fundamental para el escalado 
digital y el dibujo de los modelos. En particular, los 
modelos de avión se elaboraron meticulosamente 
a escala 1:48 y 1:72, mientras que las figuras de 
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ropa se hicieron a escala 1:16. El resultado de esta 
fase es el diseño de un plano donde se disponen 
los patrones a escala que servirán para reproducir 
pieza por pieza del modelo a escala.

4. Corte de piezas: A partir de los planos de los 
patrones a escala ya impresos, se procede al corte 
de cada una de las partes que conformarán la 

pieza o modelo a escala. Los materiales utilizados 
en la elaboración de modelos de aeronaves es 
la madera balsa, arcilla blanca, pegamento y 
pintura acrílica. En relación con los modelos de 
indumentaria, se empleó cerámica en frío, pintura 
acrílica y tela. La figura 3 muestra un grupo de 
estudiantes realizando esta fase del proceso de 
construcción de los modelos a escala. 

Figura 3
Proceso de corte de piezas en modelos a escala de aeronaves

Nota: En la fotografía se observa el corte de piezas en madera balsa tomando como patrón la 
impresión del diseño computarizado a escala. 
Fuente: Elaboración propia. 

5. Ensamblaje de las piezas, pintado y acabado 
final: Después de cortar las piezas, continua el 
ensamblaje y el montaje del modelo a escala. 
Durante este paso, se requiere precisión 
milimétrica para garantizar que cada pieza encaje 
de acuerdo con el modelo digital, ver figura 4. Una 
vez montado el modelo se procede al pintado, es 

aquí donde la referencia fotográfica se vuelve 
necesaria para recrear los colores y distintivos 
originales de las aeronaves e indumentarias 
originales. Para finalizar, el acabado final se 
refiere a la aplicación de una capa de barniz 
protector, para dar brillo y protección a la pieza 
(ver figura 5).
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Figura 4
Proceso de ensamble piezas en modelos a escala de aeronaves

Nota: Fotografías de ensamblado del modelo luego del corte de las piezas a escala. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5
Ensamble y acabado final de los modelos a escala

Nota: Fotografías de estudiantes realizando el proceso de detallado 
final y pintura del modelo a escala. Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

El proyecto se implementó durante los años 2014 y 2018 
y dio como resultado el diseño, construcción y entrega 
de 33 modelos a escala al MNA, entre piezas o modelos 
de aeronaves e indumentaria (ver figuras 6 y 7). 

Cabe mencionar que este es el primer y único proyecto 
hasta el momento que ha buscado dotar de este tipo de 
material al MNA. Los modelos pasaron a formar parte 

de la exhibición permanente y pueden observarse en 
las diferentes salas del museo. Otro resultado es la 
formación, tanto en competencias como en valores, 
de los estudiantes participantes en el proyecto, lo que 
supone un paso más en su educación y compromiso 
social en su futura carrera profesional. Hay que señalar 
que todo el trabajo realizado por el equipo de la Utec 
ha sido en modalidad de voluntariado, coordinado a 
través de la escuela de Ciencias Aplicadas junto con la 
Dirección de Proyección Social de la Universidad.

Figura 6
Entregas de los modelos a escala a las autoridades del MAN

Nota: Fotografías de los actos de entrega por parte de la Utec realizados en 
las instalaciones del MNA en diferentes momentos a lo largo de la ejecución 
del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7 
Entregas de los modelos a escala a las autoridades del MAN

Nota: Fotografías de los actos de entrega por parte de Utec realizados 
en las instalaciones del MNA en diferentes momentos a lo largo de la 
ejecución del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

El modelismo a escala es una herramienta esencial 
para la representación de piezas reales que por 
diversas razones no pueden ser expuestas en una 
sala de museo convencional. Los 33 modelos a escala 
diseñados y construidos para el MNA pasan a formar 
parte del catálogo de recursos del museo. Con los 
frutos de este trabajo, la exposición del museo se 
enriquece y apoya la mejora en la transmisión del 
conocimiento al visitante en el recorrido histórico de la 
aviación nacional.  

Como trabajo futuro, se plantea la implementación 
de este tipo de proyecto para otro tipo de museos: 
infantiles, de historia natural y/o de antropología.  

Además, se busca la utilización de nuevas técnicas de 
diseño y construcción de modelos, como la impresión 
aditiva o 3D.
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Resumen

La empresa Kyocera AVX tiene procesos de 
fabricación parcialmente automatizados, ya que 
se requiere la intervención de operadores en la 
alimentación de materias primas, carga y descarga 
de productos terminados, empaque, empaque y 
almacenamiento. Varios de estos procesos requieren 
un mayor esfuerzo físico por parte de los operarios, 
comprometiendo su salud y seguridad y la protección 
del producto, lo que provoca desperdicios y 
deficiencias en la planificación de la producción. Por 

Abstract

The Kyocera AVX company has partially automated 
manufacturing processes; actions like feeding raw 
material, loading and unloading finished products, 
packing, packaging, and storing are carried out by 
human operators. In several of these processes, a 
more significant physical effort is required on the part 
of the operators, this compromises their health and 
safety as well as the safety of the product, therefore 
causing waste and deficiency in production planning. 
Therefore,  this study proposes a system that includes 



22

Propuesta de uso de cobots para mejorar la salud ocupacional. Estudio de caso Kyocera AVX El Salvador, 
Omar Otoniel Flores Cortez, pp 21-34, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

ello, se propone un sistema que incluya tecnologías 
de robots móviles y colaborativos para ayudar a los 
operadores en el proceso e integrar componentes 
periféricos para el control del sistema; de esta forma, 
se reducirá el esfuerzo físico por parte del personal 
operativo y se incrementará la productividad.
 
Palabras clave

Robots, El Salvador, innovaciones tecnológicas, in-
vestigaciones, promoción de la salud ocupacional. 

mobile and collaborative robot technologies to assist 
operators in the process and the integration of 
peripheral components for system control; in this way, 
physical effort on the part of the operational personnel 
will be reduced, and productivity will increase. 

Key words

Robots, high-technology products – El Salvador, 
industrial safety, technological innovations, 
technology – research, promotion of occupational 
health.

Introducción

La salud ocupacional y la seguridad industrial son 
fundamentales para minimizar los riesgos y prevenir 
los accidentes de trabajo, ya que están interconectadas 
con el bienestar de los trabajadores y la productividad 
general de un país. La gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo es un desafío para toda organización. En 
El Salvador, es en el año 2010 que entra en vigencia la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, con ello, la 
importancia del tema de seguridad y salud ocupacional 
ha crecido a un cierto nivel de compromiso (Barrera 
Córdova, 2021). Es primordial que las empresas 
industriales tomen medidas para evitar los riesgos 
laborales y exponer a sus trabajadores a lesiones o 
enfermedades profesionales. Adicionalmente, las 
empresas deben garantizar a sus trabajadores un 
ambiente de trabajo agradable para el desempeño 
de sus funciones, teniendo en cuenta el ambiente 
de trabajo donde se tomen medidas de protección 
personal, tales como: señalización del área, información 

de riesgos, rutas de evacuación, capacitación continua 
respecto a su área de trabajo, supervisión por parte 
del personal de Salud Ocupacional. El Comité de 
Salud Ocupacional de cada empresa es la instancia 
legal ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
que supervisa, informa y recopila estadísticas sobre 
enfermedades, accidentes o incidentes laborales que 
afectan a todos los trabajadores de una empresa 
(Instituto Salvadoreño del Seguro Social [ISSS], 
2018). Según datos tomados del Anuario Estadístico 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, solo en 
el año 2019 (ISSS, 2020) encontramos el diagnóstico 
de “Lumbago No Especificado” entre las 10   primeras 
causas de consulta médica ambulatoria (ver figura 1). 
En el mismo informe, dentro de las principales causas 
de hospitalización en trabajadores encontramos las 
“Enfermedades del Sistema Osteomuscular” (ver 
figura 2). De los datos anteriores se deduce que 
estas lesiones o incapacidades están asociadas al 
esfuerzo físico realizado al manipular y mover cargas 
manualmente. 
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Figura 1 
Estadística de principales causas de consulta externa en el ISSS

Nota: En la figura se puede observar que dentro de las principales causas de consultas externas en el 
ISSS están las dolencias derivadas del lumbago. Fuente: ISSS (2020).

Figura 2 
Estadística de principales causas de hospitalización en el ISSS

Nota: En la imagen podemos ver que las enfermedades del sistema osteomuscular están dentro de las 
principales razones de hospitalización. Fuente: ISSS (2020).
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Es importante detallar que en toda actividad existe un 
esfuerzo físico relacionado con un esfuerzo muscular 
del trabajador, el cual puede ser estático o dinámico. 

La ergonomía es el estudio del trabajo en rela-
ción con el entorno en que se lleva a cabo (el 
lugar de trabajo) y con quienes lo realizan (los 
trabajadores). Se utiliza para determinar cómo 
diseñar o adaptar el sitio de trabajo al trabaja-
dor a fin de evitar distintos problemas de salud 
y de aumentar la eficiencia. En otras palabras, 
para hacer que el trabajo se adapte al traba-
jador en lugar de obligar al trabajador a adap-
tarse. (Organización Internacional del Trabajo 
[OIT], s. f.)

Hoy en día, el uso del llamado robot colaborativo, o co-
bot, se ha popularizado como una opción eficiente y 
eficaz en aquellos lugares o tareas donde la seguridad 
y la colaboración con las personas es una prioridad. Un 
cobot es un pequeño robot o brazo mecánico que au-
tomatiza procesos industriales en entornos de trabajo 
compartidos con humanos. La ventaja de emplear un 
sistema robótico es reducir la carga física de los tra-
bajadores y reducir los riesgos de lesiones por malas 
posturas. A pesar de la creencia popular de que los 
robots pueden ser un obstáculo para el desempeño, 
ya que un robot puede desarrollar más rápido los mo-
vimientos sin necesidad de descanso, y no cobra un 
salario por sus servicios, es todo lo contrario, el equipo 
conformado por un ser humano y un robot produce be-
neficios a nivel productivo, económico y bienestar para 
las personas (Minchola Gallard et al., 2013). 

Los cobots disponen de elementos de seguridad y 
sensores para entender su entorno, reduciendo la 
probabilidad de accidentes, colisiones con personas u 
otros equipos. Por lo anterior, son el complemento per-
fecto para desarrollar trabajos específicos sin que los 
operarios tengan que correr ningún tipo de riesgo. Los 
cobots pueden apoyar en distintos ambientes indus-
triales: puestos de trabajo de alto riesgo ergonómico, 
dificultad para mantener altos índices de calidad debi-
do a errores humanos, exposición a condiciones insa-

lubres o peligrosas, mejorar la productividad y reducir 
el coste operativo, y proporcionar a los operadores 
funciones menos repetitivas y monótonas (Sampedro 
Guamán et al., 2022). 

El caso de estudio de este trabajo fue la empresa 
Kyocera AVX, dedicada a la manufactura de com-
ponentes electrónicos, específicamente se analizó 
el área de trabajo denominada fuse tester, donde los 
trabajadores realizan ambos tipos de esfuerzos mus-
culares, estáticos y dinámicos, siendo el esfuerzo es-
tático al que están sometidos la mayor parte de su 
jornada laboral. 

Es en este puesto de trabajo donde el esfuerzo mus-
cular requerido está relacionado con la transformación 
de energía y esfuerzo físico de trasladar bandejas, 
completamente cargadas con producto terminado, 
desde su puesto de trabajo hasta el estante de reco-
lección. En esta investigación se presenta una pro-
puesta de uso de cobots en el área de trabajo anali-
zada, con el objetivo de mejorar la ergonomía y salud 
ocupacional del trabajador, así como apoyar la mejora 
de la eficiencia del trabajador y, por ende, del proceso 
de producción en general.

Materiales y métodos

Esta propuesta pretende mejorar las condiciones er-
gonómicas laborales de los operarios en el área de 
trabajo fuse tester. Es importante evaluar las condicio-
nes de los puestos de trabajo, las condiciones y las 
posturas físicas, ante posibles riesgos de lesiones a 
nivel lumbar y a nivel de extremidades superiores e 
inferiores. En este caso, es relevante crear un equi-
po multidisciplinario conformado por técnicos, jefes o 
encargados de planta, operarias del área de trabajo 
y gerentes con toma de decisiones, a fin de efectuar 
un análisis de factibilidad, tomando en cuenta este do-
cumento y facilitar la aceptación del sistema robótico 
propuesto y los periféricos que lo conforman.

Con la utilización de un sistema robótico en el área 
de trabajo fuse tester de la empresa Kyocera AVX se 
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pretende mejorar la ergonomía y reducir el riesgo de 
lesiones lumbares de los operarios al manipular las 
bandejas de producto terminado, impactando positi-
vamente la eficiencia del proceso. Para validar y pro-
poner una solución al problema, se considerarán los 
siguientes elementos:

• Instalación de un robot colaborativo para la colo-
cación de bandejas con el producto terminado en 
las estaciones de ensamble hasta los estantes 
de envío de material a las áreas de pruebas eléc-
tricas (quality test).

• Instalación de bandas transportadoras en los 
puestos de trabajo para la entrega de las bande-
jas de producto al cobot.

• Implementación de un cobot para el traslado de 
las bandejas con producto provenientes de las 
máquinas de fuse tester hasta los estantes. 

• Mejora de la ergonomía laboral y reducción del 
riesgo de lesiones lumbares de las operarias.

Descripción de la situación

Este trabajo se realizó en el edificio SMD, específica-
mente en el área de trabajo de los procesos Pruebas 
Eléctricas de la empresa Kyocera AVX, donde exis-
ten tres secciones de trabajo: Auto Surge, Pulse Age y 
Fuse Tester. En este último sector existen 16 puestos 
de trabajo, y ha sido considerado para la identificación 
y planteamiento de la problemática (ver figura 3).

Figura 3 
Distribución en plata del proceso fuse tester

Nota: En la imagen se puede ver la ubicación de los puestos de trabajo del proceso actual fuse tester 
dentro de la fábrica Kyocera AVR. Fuente: Elaboración propia.

Según los datos facilitados por el supervisor de la 
planta, y a manera de ejemplo, el número de lotes de 
producción realizados por turno se detalla de la forma 
siguiente: ´

• Turno de día, comprendido de 7 horas laborales: 
114 lotes.

• Turno de tarde, comprendido de 7 horas laborales: 
124 lotes.

• Turno de noche, comprendido de 10 horas labora-
les: 160 lotes.

El lote producido se define con la equivalencia de 1 
bandeja de 9 a 11 sets completos con tiras de capa-
citores; cada mesa de trabajo produce de 1 a 2 lotes 
por hora. Durante el recorrido en la sección de fuse 
tester, se observa que las operadoras deben mani-
pular o cargar bandejas conteniendo magazines con 
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tiras de capacitores procesados con pruebas eléctri-
cas (con un peso aproximado de 5 kg), trasladando 
desde su puesto de trabajo hacia una estructura en 
donde se acumulan hasta cinco bandejas; acción que 
se realiza repetidamente durante el turno. Esta activi-
dad afecta a la ergonomía para la operaria debido a 
la rutina de movimientos con esfuerzo físico, corrien-
do el riesgo de lesiones lumbares o en manos y pies 

por caída de bandejas. La distancia por desplazar es 
de 3 a 5 metros. Las bandejas apiladas y acumuladas 
en la estructura deben de ser trasladadas por otra 
operaria a lo largo de una ruta específica hasta su 
distribución a otros puestos de trabajo en la siguiente 
etapa del proceso. En este caso, la operaria utiliza 
una carretilla para trasladar las bandejas apiladas 
(ver figura 4).

Figura 4 
Caretilla utilizada en el proceso fuse tester

Nota: En la figura se pueden observar las dimensiones de la carretilla y la bandeja utilizadas para 
transportar el producto desde las mesas de trabajo hasta la bodega de almacenamiento. 
Fuente: Elaboración propia.

Como una medida de seguridad o protección para las 
operarias, se utilizan cinturones de seguridad para pro-
teger la zona lumbar, zapatos deportivos u otro tipo de 
calzado que brinde comodidad al caminar, así como 
zonas delimitadas en piso de producción para la ma-
nipulación y traslado de bandejas. Según el supervisor 
de área, no es posible conocer el reporte de incapaci-
dades en esta zona de trabajo, ya que es información 
reservada de la empresa. Sin embargo, el entrena-
miento y capacitación que reciben las operarias para 
la manipulación de las bandejas es estricto, a fin de 
reducir los riesgos de lesiones en zona lumbar, expre-
sando que la última incapacidad se reportó hace más 
de ocho meses. A lo anterior, a pesar de existir el entre-
namiento y accesorios de protección personal, no se 
puede ocultar la falta de ergonomía o comodidad para 

el manejo de las bandejas cuando están completa-
mente ocupadas por el magazine (9 a 11 piezas). Estas 
acciones repetitivas pueden ocasionar fatiga muscular 
por la acción de agacharse, levantarse, utilizar ambas 
manos para manipular las bandejas para su traslado u 
ordenamiento en la estructura, para ser posteriormente 
trasladas a la siguiente zona de trabajo.

Propuesta

Se propone la instalación de tres bandas transportado-
ras motorizadas distribuidas en las líneas de produc-
ción que se encargarán de mover las bandejas plásti-
cas llenas de tiras con los capacitores que luego irán 
al área de pruebas eléctricas (ver figura 5). Al final de 
cada transportadora, se ubicará un robot móvil tipo 
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AIV (Autonomous Intelligent Vehicle - Vehículo Autó-
nomo Inteligente), el cual toma las bandejas al final de 
las bandas transportadoras cuando se detecten (ver 
figura 6). El robot móvil desplaza las bandejas hacia 

otra área donde las tomará un robot tipo colaborativo 
para colocar las bandejas en los estantes, esperando 
luego ser llevadas por los operarios en carretillas para 
su respectivo traslado (ver figura 7). 

Figura 5 
Modificación a la distribución en planta incluyendo el cobot

Nota: Vista en planta del proceso y montaje de bandas transportadoras y robots (móvil - AIV y 
colaborativo - cobot). Fuente: Elaboración propia.

Figura 6 
Robot móvil propuesto 

Nota: Dimensiones del robot móvil (AIV). Fuente: OMRON Corporation (2023a).
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Figura 7
Robot colaborativo propuesto 

Nota: Dimensiones de robot colaborativo (cobot) y espacio de trabajo. 
Fuente: OMRON Corporation (2023b).

Se propone la instalación de tres bandas transportado-
ras con una longitud de 14 metros cada una, en una lí-
nea de cinco máquinas, donde las operarias realizarán 
el proceso de colocación de las tiras en los magazines, 
para luego colocarlas en las bandejas plásticas, que 
tienen una capacidad de 9 placas de capacitores ter-
minados, pudiendo colocar hasta 11 según sea el lote 
a procesar (ver figura 8). El operador de la máquina co-
locará la bandeja plástica con la placa correspondiente 
en la banda transportadora, que estará en constante 
movimiento a baja velocidad, y la transportará hasta 
el final. La banda se compone de un sistema forma-

do por un motor eléctrico con su respectivo reductor, 
un variador de frecuencia para modificar la velocidad 
de la banda, y sensores para detectar la caja plástica 
en puntos estratégicos de cada banda transportadora. 
Este sistema estará conectado a un controlador pro-
gramable (PLC), que se comunicará mediante un bus 
de campo con el controlador maestro del robot móvil, 
que dará las órdenes para que el robot móvil se des-
place hasta la banda transportadora y lleve la bandeja 
plástica hasta el área donde se encuentra el (cobot) 
para que las pueda colocar en los estantes respectivos 
(ver figura 9).
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Figura 8 
Banda trasportadora propuesta

Nota: La imagen muestra la composición de la banda trasportadora propuesta para el proceso fuse tester. 
Fuente: Emi Corporation (2023).

Figura 9 
Controlador propuesto.

Nota: La imagen muestra el controlador programable compacto modelo 
NX1P2 propuesto para el control automatizado de la banda trasportadora. 
Fuente: OMRON Corporation (2023b).
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Cuando el robot móvil se coloque en la posición 
especificada donde se encuentra el robot colaborativo, 
este, por medio de su sistema de visión integrado, 
tomará la bandeja del robot móvil utilizando la 
herramienta (pinza) y la colocará en el estante que esté 
disponible (ver figura 10). El robot colaborativo también 
se encargará de colocar las bandejas plásticas con 
los magazines en las carretillas desde los estantes, y 
posteriormente los operarios trasladarán las bandejas 
al área de pruebas eléctricas donde continuarán el 
proceso correspondiente.

Para el sistema se dispondrá de un sistema de control 
(control box) para el robot colaborativo; un sistema de 

control para el robot móvil (work station) y un panel 
industrial que aloja el PLC compacto (E/S incluidas), 
una pantalla táctil (HMI) y una fuente de voltaje 24 
VDC. Este panel industrial se utilizará para gobernar 
los variadores de frecuencia de las tres bandas 
transportadoras, y recibir las señales de los sensores 
que indican que una bandeja ya está al final de la 
banda, y otros sensores para el conteo de bandejas. 
Se utilizará una pantalla táctil para visualizar el 
estado de los motores y los sensores, así como para 
contar bandejas,  efectuar ajustes y diagnósticos del 
sistema de las bandas transportadoras (ver figura 11).

Figura 10
Caja de control y efector final para el cobot propuesto. 

Nota: Dimensiones de la cámara, caja de control de robot colaborativo 
(cobot) y la pinza (herramienta) para el robot colaborativo (cobot). 
Fuente: OMRON Corporation (2023).

Estos tres sistemas independientes se comunicarán 
entre sí, por medio de un bus de campo, para 
enviar las órdenes al robot móvil y colaborativo; y 
retroalimentarán al PLC para iniciar o detener el 
movimiento de la banda transportadora. Para los robots 
(móvil y colaborativo), se dispondrá del teach pendant 
o software para programar y accesorios para controlar 
los movimientos, el punto de origen y la alineación con 
la banda transportadora. A continuación, se detalla el 
tiempo de proceso estimado para el traslado de las 
bandejas desde las bandas transportadoras hasta su 
ubicación en los estantes.

El robot móvil desarrolla una velocidad de 1.8 m/s y 
una carga máxima hasta de 60 kg. El robot colaborativo 
desarrolla una velocidad de 1.3 m/s y una carga 
máxima de 12 kg. Tiempo de recorrido total del robot 
móvil desde la banda transportadora más alejada al 
robot colaborativo (estantes) y viceversa: Velocidad: 
1.8 m/s. Distancia: 15 m. Tiempo total = (15 m / 1.8 
m/s) x 2 = 17 segundos. Tiempo de ejecución del robot 
colaborativo, colocar las bandejas del robot móvil a los 
estantes: de 30 a 60 s.
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Figura 10
Gabinete y pantalla HMI para el controlador programable propuesto

Nota: Gabinete de control (montaje de PLC, pantalla HMI y accesorios eléctricos). 
Fuente: OMRON Corporation (2018).

Al realizar una proyección de los puestos de trabajo 
(15 en total), que inician y finalizan un lote (bandeja) 
simultáneamente, el número total de bandejas en cada 
banda transportadora será de cinco; asimismo, al realizar 
la sumatoria de todos los puestos de trabajo se llegará 
a la cantidad de 15 bandejas en un tiempo transcurrido 
de 30 minutos. Tomando en cuenta la velocidad del 
robot móvil y del robot colaborativo, el tiempo estimado 
para que el robot móvil se desplace desde el punto de 
inicio hasta cada banda transportadora, y viceversa, es 
de 20 segundos, considerando llevar dos bandejas por 

ruta. Cuando el robot colaborativo detecta la presencia 
del robot móvil con las bandejas, el tiempo estimado en 
colocar las bandejas es de 60 segundos (ver figura 12). 

Por cada banda transportadora, el sistema trasladará 
las cinco bandejas en un tiempo de 3.6 minutos. Al 
finalizar el desplazamiento de las 15 bandejas de 
las bandas transportadoras, el sistema tardará un 
tiempo total aproximado de 10.8 minutos. Con estos 
datos, el sistema estará listo para la siguiente tanda 
de 15 bandejas.
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Figura 11
Ruta de desplazamiento para el cobot

Nota: Vista en planta, zona de desplazamiento del robot móvil hacia las bandas transportadoras. (Móvil 
- AIV y colaborativo - cobot).  Fuente: Elaboración propia.

Resultados y discusión

En la siguiente tabla se resumen los principales 
resultados que se podrían obtener de la intervención 

por realizar a partir de la solución propuesta (ver 
tabla 1).

Tabla 1
Tabla de posibles resultados de implementación de la propuesta 

Situación actual Situación con implementación propuesta

Riesgo de lesiones en zona lumbar latente, a pesar de la 
estricta capacitación recibida en la salud ocupacional.

Utilización de cinturón de fuerza para protección espalda 
baja.

La ergonomía de los operarios se ve afectada por el hecho 
de que realizan movimientos a nivel de su espalda, al 
levantar y bajar las bandejas con producto terminado.

Trasladar bandejas a un estante de transporte a siguiente 
proceso.

Operarios haciendo trabajo de traslado desde estaciones 
de trabajo, recolectando bandejas con producto por medio 
de carretillas hasta el punto de pruebas eléctricas.

La actividad descrita se desarrolla durante 3 turnos laborales, 
con un promedio de 2 lotes de bandejas por hora, en cada 
puesto de trabajo.

Disminución significativa de las lesiones en la zona, 
ya que los operarios podrán colocar su bandeja en la 
banda trasportadora de mejor forma y sin necesidad 
de esforzar su espalda al inclinarse.

El lugar de trabajo se adapta a los operarios, esto 
mejora la ergonomía de forma significativa.

El operario estarán más cómodo, ya que tendrá la 
ayuda del sistema robótico, reduciendo también el 
estrés laboral.

Las bandejas con producto terminado serán 
trasladadas desde cada puesto de trabajo por bandas 
trasportadoras, robot móvil y cobot.

Con la adaptación de esta propuesta se podrán 
mejorar los tiempos de cada actividad, lo que llevaría 
a una mayor producción, mejor eficiencia y personal 
más saludable.
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Conclusiones

Esta investigación propone la utilización de un 
sistema robótico en el área de trabajo fuse tester 
de la empresa Kyocera AVX. La propuesta busca 
mejorar la ergonomía y reducir el riesgo de 
lesiones lumbares de las operarias al manipular 
las bandejas de producto terminado, afectando 
positivamente la eficiencia del proceso. El sistema 
robótico propuesto en este trabajo ofrece ventajas 
competitivas, principalmente la mejora de la 
calidad de vida y de las condiciones de trabajo 
de las operarias del edificio SMD en el área fuse 
tester. La salud ocupacional de las operarias 
se verá mejorada, ya que dejarán de realizar el 
esfuerzo extra por manipular las bandejas con tiras 
de capacitores terminados. El ambiente laboral 
será más eficiente y el número de bandejas o lotes 
terminados aumentará a dos por hora. El proceso 
de prueba de voltaje en las tiras será más efectivo 
e incrementará la cantidad de tiras aprobadas. 
Algunas de las limitantes encontradas en este 
trabajo fueron: la disponibilidad del mercado 
proveedor de equipos de automatización en El 
Salvador, así como limitantes presupuestarias de 
la compañía Kyocera AVX. El trabajo futuro se 
basa en la implementación física de la propuesta, 
para luego llevar a cabo un estudio para recopilar 
y analizar datos sobre las mejoras esperadas con 
este trabajo.
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Resumen 

A continuación, se detalla el resultado de la 
ejecución de un estudio de línea base para 
el programa de prevención del abandono y 
fortalecimiento familiar de Aldeas Infantiles SOS 
El Salvador, en el contexto de las cinco sedes 
trabajadas por la organización; para ello se emplea 
la técnica de encuesta cara a cara mediante la 
utilización de un cuestionario con una muestra un 
total de 175 familias distribuidas en los siguientes 
departamentos: San Vicente (zona paracentral) 
San Miguel (zona oriental), Santa Ana, Sonsonate 
(pertenecientes a la zona occidental) y La Libertad 
(zona central del país). Los objetivos del estudio 
se orientan en las siguientes áreas: seguridad 
alimentaria, acceso a servicios de salud, acceso 
igualitario a educación, medios de subsistencia del 

Abstract  

The following research details the results of a baseline 
study for the family strengthening and prevention of 
abandonment program of SOS Children’s Villages El 
Salvador, in the context of the five locations within the 
country. For this, the face-to-face survey technique 
was used via a questionnaire administered to a total 
sample of 175 families distributed in the following 
departments: San Vicente and La Libertad (central 
region), San Miguel (eastern region), plus Santa 
Ana and Sonsonate which belong to the western 
region. The objectives of the study are focused on 
the following areas: food security, access to health 
services, equal access to education, household 
means of subsistence, protection of children and 
adolescents, and support and participation of 
the household within the community. The level 
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grupo familiar, protección a la niñez y adolescencia 
y apoyo y participación del grupo familiar dentro 
de la comunidad. El nivel de vulnerabilidad de las 
familias representadas en la línea base, más allá 
de permitir el monitoreo y evaluación permanente 
mediante indicadores propios de la institución, refleja 
una fotografía de la situación actual de quienes 
conforman la muestra investigada, resaltando que 
aún existe un largo camino por recorrer para reducir 
esas brechas de desigualdad social y económica 
para llevarlas a un nivel de calidad de vida digna 
y salir de esa condición compleja propia de los 
grupos más vulnerables de cualquier sociedad, lo 
cual demanda un esfuerzo de múltiples actores del 
sector público, privado y del tercer sector (ONG, 
fundaciones, iglesias, sociedad civil organizada y 
por las instituciones de educación superior [IES]) 
como vehículo para acercar acciones encaminadas 
a ese tipo de poblaciones.

Palabras clave

ONG, hogares adoptivos, bienestar infantil, 
derechos del niño, desigualdad social. 

of vulnerability of the families represented in the 
baseline, beyond allowing permanent monitoring and 
evaluation through the institution’s own indicators, 
reflects a snapshot of the current situation of the 
individuals who were part of the sample, highlighting 
that there is still a long way to go to reduce these 
gaps of social and economic inequality to bring them 
to a decent level of quality of life and get them out 
of that complex condition. This is a typical condition 
of the most vulnerable groups in any society, and 
it requires an effort from multiple actors in both 
the public and private sectors, as well as the third 
sector (the one represented by NGOs, foundations, 
churches, the civilian society, and of course, the 
higher education institutions (HEIs)) as a vehicle to 
bring actions aimed at this type of population.

Key words

Adoptive homes, El Salvador, child welfare: 
community homes for the youth, social work with 
children, children ś rights, social support, social 
inequality.

Introducción

La realidad que viven los niños y adolescentes en 
muchos países con menores niveles de desarrollo ha 
llevado a organismos internacionales, organizaciones 
sin fines de lucro y otros actores institucionales de la 
sociedad a centrar su atención en las múltiples causas 
que derivan en la vulnerabilidad de esta población; 
situaciones de abandono como consecuencia de la 
migración, violencia de género, el acceso limitado a 
servicios básicos de salud, educación y vivienda entre 
muchas otras,  dejando con ello a estos actores el tomar 
acciones conjuntas para tratar de reducir las brechas 
de desigualdad que afrontan la niñez y adolescencia: 
“La niñez comprende desde la concepción hasta 
antes de cumplir los doce años, y la adolescencia, 
desde los doce hasta cumplir los dieciocho años”. (Ley 

Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera 
Infancia, Niñez y Adolescencia, 2018, p. 15).

Aunado a lo anterior, cabe señalar que Aldeas Infantiles 
SOS, como organización sin fines de lucro, trabaja en 
el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño 
de las Nacionales Unidas y las Directrices sobre las 
Modalidades Alternativas de Cuidado, y apegados al 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, crea las condiciones idóneas 
para construir una línea base que permita orientar 
de mejor manera las acciones que se dirigen a tal 
población en condición de vulnerabilidad.

El presente proyecto tiene como metodología central la 
realización de un estudio de línea base para el programa 
de prevención del abandono y fortalecimiento familiar 
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de Aldeas Infantiles SOS. También es importante 
señalar que hubo una medición previa, la cual se 
administró en el período de julio a septiembre del 2020, 
y se empleó la modalidad en línea para acceder a la 
muestra (Aldeas Infantiles SOS, 2021, p. 6).

El proyecto surge como parte de un convenio de 
colaboración entre ambas instituciones, Aldeas 
Infantiles SOS como responsable del programa a 
monitorear y la Universidad Tecnológica como instancia 
para el diseño, recolección, procesamiento y análisis 
de la información recolectada del estudio de línea base 
que se planteará en las siguientes líneas.

La importancia de realizar este tipo de estudios 
trasciende a un aporte eminentemente científico-
académico, dado que el resultado será empleado 
para reorientar las acciones estratégicas que 
viene desarrollando Aldeas Infantiles SOS con su 
población beneficiaria, que está focalizada en la 
familia salvadoreña, y de esta, en su mayoría niños y 
adolescentes, como población altamente vulnerable 
de los derechos que les corresponden.

Adicionalmente, una línea base sirve para la realización 
de actividades de monitoreo y evaluación de indicadores 
de medición del programa de prevención del abandono y 
fortalecimiento familiar, en otras palabras, un estudio de 
esta naturaleza es el punto de partida para tomar medidas 
correctivas ante situaciones que por diferentes factores 
estén condicionando el no cumplimiento de los objetivos 
trazados por la institución usuaria de los resultados.

Los objetivos propuestos para la elaboración de la 
línea base de condiciones de familia y cumplimiento de 
derechos de la niñez y adolescencia son los siguientes: 
Determinar las condiciones asociadas a la seguridad 
alimentaria del grupo familiar, Establecer si las familias 
tienen acceso a servicios de salud para cada uno de 
los que integran dichos grupos familiares, Determinar 
la existencia o no de igualdad de acceso a la educación 
en los niños y adolescentes de las familias, Identificar 
los medios de subsistencia asociados a las personas 
en edad de aportar económicamente a sus familias, 
Identificar el conocimiento y puesta en práctica de los 

derechos de protección a la niñez, adolescencia y a las 
mujeres de los grupos familiares, Establecer los tipos 
de formación recibidos y las instancias que posibilitan 
la participación de los miembros de la familia dentro de 
la comunidad.

Por otra parte, la propia naturaleza de este tipo 
de estudios facilitará, tanto a los responsables del 
programa como a las familias consideradas en el 
presente proyecto, a mejorar sus condiciones de vida 
a medida que se actualicen los resultados y el alcance 
del estudio.

Metodología

Es importante tener en cuenta que “las líneas de 
base son estudios que tienen como objetivo brindar 
información con la que posteriormente se medirán 
los impactos de las intervenciones y proyectos, 
por medio de acciones de monitoreo y evaluación” 
(Observatorio e Índice de Seguridad Democrática 
del Sistema de la Integración Centroamericana 
[OBSICA], 2014, p. 11). 

Estos estudios son parte de un enfoque cuantitativo 
de investigación, y cabe recalcar que al momento de 
tomar la decisión de efectuar este estudio de línea 
base, se busca precisamente que la organización le 
dé seguimiento, con la finalidad de evaluar el nivel de 
desarrollo observado por los sujetos de estudio, que en 
este caso son los responsables o jefes de familia que 
pertenecen al programa antes citado.

Consecuente al enfoque, la técnica seleccionada 
para el estudio es la encuesta, la cual es aplicada 
mediante un cuestionario estructurado con siete áreas 
distribuidas de la siguiente manera: Información general 
del entrevistado (9 preguntas), Seguridad alimentaria 
(11 preguntas), Acceso a servicios básicos de salud 
(15 preguntas), Acceso igualitario a la educación (5 
preguntas), Medios de subsistencia del grupo familiar 
(5 preguntas), Protección a la niñez y adolescencia (8 
preguntas), Participación del  apoyo al grupo familiar 
dentro de la comunidad (7 preguntas), haciendo un 
total de 60 preguntas cerradas. 
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La delimitación espacial para el desarrollo del presente 
estudio fue contemplar los cinco centros de atención 
que Aldeas Infantiles SOS tiene para dar una atención 
a escala nacional, lo que implicó trabajar con cada uno 
de ellos: sedes Santa Ana y Sonsonate para la zona 
occidental, sede Santa Tecla para la zona central, sede 
San Vicente para la zona paracentral y finalmente, 
sede San Miguel para la zona oriental.

Por otro lado, es importante resaltar que el trabajo de 
campo se realizó durante el período del 3 al 14 de julio 
del 2023. La administración de los cuestionarios se 
hizo cara a cara con los representantes de las familias 
en cada una de las sedes anteriormente mencionadas.
El muestreo empleado para la recolección de 
información fue no probabilístico por conveniencia, 
que, según Argibay (2009), es cuando una muestra 
es seleccionada con base en determinados criterios 

que se corresponden con los intereses de quienes 
utilizarán los resultados (p. 18). La muestra considerada 
para el presente trabajo fueron 175 representantes de 
familia, de un total de 182 que fueron previamente 
seleccionados por Aldeas Infantiles SOS, y se recolectó 
el 96,1 % del total proyectado.

Para el trabajo de recolección, se solicitó el 
consentimiento de los participantes antes de llenar el 
cuestionario, respetando el anonimato de cada uno de 
ellos al momento de recolectar y procesar los datos 
recolectados.

Resultados 

Como parte de los principales hallazgos, a continuación 
se detallan los aspectos más relevantes en cada una 
de las áreas consideradas para la elaboración de la 
línea base.

Figura 1
Información general de los entrevistados (Representatividad de jefes o responsables de familia)

             

Nota: Se presenta la distribución por género de los representantes de familia que 
forman parte del estudio, de los cuales el 89,0 % son mujeres. 
Fuente: Elaboración propia (2023).
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Figura 2
Conformación del grupo familiar

    

Nota: El total de personas que conforman las familias base del estudio totalizan 870, de las cuales el 52,0 % 
está conformado por población infantil (niños y adolescentes). Fuente: Elaboración propia (2023).

Figura 3
Acceso a los servicios básicos en la vivienda (agua, energía, TV por cable)

     

 

Nota: La figura refleja las brechas de acceso a algunos de los servicios básicos por parte de las 
familias representadas en el estudio. Fuente: Elaboración propia (2023).



40

Línea base de condiciones de familia y cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia (Aldeas Infantiles SOS El Salvador 2023)
Carlos Rolando Barrios López, pp. 35-48, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Figura 4
Seguridad alimentaria (personas de su familia comen lo suficiente para crecer sanos y fuertes)

Nota: La figura representa la vulnerabilidad alimentaria que enfrentan algunas de las familias en su día 
a día, observando mayor impacto negativo en las pertenecientes a los departamentos de Sonsonate, 
La Libertad y San Vicente. Fuente: Elaboración propia (2023).

Figura 5
Enfermedades en miembros de los grupos familiares

Nota: Sobresale en la figura que los departamentos de Santa Ana y San Miguel son los que reportan 
más casos de enfermedades crónicas en alguno de los que conforman la familia. Fuente: Elaboración 
propia (2023).



41

Revista entorno, diciembre 2023, número 76, pp. 35-48, ISSN: 2071-8748,
E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

41

Línea base de condiciones de familia y cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia (Aldeas Infantiles SOS El Salvador 2023)
Carlos Rolando Barrios López, pp. 35-48, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Figura 6
Acceso igualitario a la educación (adolescentes con probabilidad de continuar estudiando en el 2024)

Nota: La figura resalta en la barra amarilla la nula probabilidad de que los adolescentes en edad 
escolar continúen sus estudios en el 2024. Fuente: Elaboración propia (2023).

Tabla 1
Medios de subsistencia del grupo familiar (actividad generadora de ingresos 

de quiénes aportan económicamente al hogar)

Actividades que aportan económicamente San Vicente San Miguel Santa Ana Sonsonate La Libertad Totales

Labores agrícolas    20                      6                    9                 14                4             53      
Ventas ambulatorias     5                       5                    6                 10                2             28
Comercio estacionario     1                       9                    5                  3                 5             23
Negocio propio con local     2                       8                    2                 10                6             28
Empleo permanente/temporal    13                     11                   15                 9               21             69
Servicios (costura, fontanería, otros)    11                     16                   26                 7               15             75          
Otros (especificar)     2                       0                    0                   0                0              2

Totales    54                     55                  63                53              53             278

Nota: La tabla muestra las actividades productivas que realizan los adultos que aportan económicamente a sus 
familias, y las tres actividades principales son: servicios (costura, electricidad, carpintería), el empleo permanente o 
temporal y las labores agrícolas.
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Figura 7
Protección a la niñez y adolescencia 

Nota: La figura refleja que la población de niños y adolescentes aún se ve expuesta a algún tipo de 
violencia al interior de sus familias. Fuente: Elaboración propia (2023).

Figura 8
Violencia hacia las mujeres

       
Nota: La figura presenta los tipos de violencia a los que se ven enfrentadas las mujeres por parte de algún 
integrante de su familia. Fuente: Elaboración propia (2023).
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Figura 9
Participación y apoyo al grupo familiar dentro de la comunidad 

(formación recibida para la generación de ingresos en la familia)

Nota: Es evidente el escaso aporte que se genera en este tipo de familia con condiciones de vulnerabilidad, tanto de 
programas de gobierno como también por un gran distanciamiento de la academia. Fuente: Elaboración propia (2023).

Discusión 

Para resumir los hallazgos relevantes a partir del 
análisis, se presentan en el orden de las áreas 
cubiertas por el instrumento. 

Respecto a los informantes (jefes de familia), a 
continuación, se detallan algunos estadísticos 
descriptivos: la edad promedio de las mujeres que 
respondieron el cuestionario es de 36.5 años, mientras 
que en el caso de los hombres es de 41 años. La moda 
en el caso de las mujeres es de 39 años, y el caso 
de los hombres, es de 31 años. Es importante resaltar 
que, a pesar de que se está tratando de buscar mayor 
participación del sexo masculino en las actividades 
propias de los programas con apoyo a los hogares 
atendidos por Aldeas Infantiles SOS, el porcentaje 
de participación que tuvieron los hombres luego del 
trabajo de campo aún es bajo, representando el 11,0 
%, mientras que el 89,0 % correspondió a mujeres.

Del total de la muestra, se obtiene que son 455 niños y 
adolescentes (de ambos sexos) y representan el 52,3 % 

del total de miembros de las familias consideradas en 
este estudio de línea de base, mientras que los adultos 
totalizan 415 (de ambos sexos); y en esta cifra se 
incluyen adultos y adultos mayores, los que equivalen 
al 47,7 % del total de miembros pertenecientes a las 
familias consideradas en la muestra.

Los datos anteriores reflejan un promedio de cinco 
miembros por grupo familiar, lo que se puede traducir 
en un esfuerzo considerable que deben realizar los 
jefes de familia para aspirar a mejorar las condiciones 
actuales de las familias y calidad de vida conociendo las 
vulnerabilidades sociales y económicas que afrontan.

Se observa que los tipos de familia más representativos 
en la muestra de la presente línea base son: Familias 
nucleares, que son las conformadas por los padres o 
progenitores y sus hijos, que representaron un 36,0 
%; Familias monoparentales: conformadas por uno 
de los dos progenitores y sus hijos, que reflejaron 
un 35,0 %; Familias extensas: aquellas conformadas 
por padres, abuelos, tíos o cualquier combinación de 
miembros por consanguinidad, que representan un 
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24,0 %; Familias ensambladas: aquellas en las que 
uno o ambos miembros de la pareja actual tienen uno 
o más hijos de uniones anteriores, y que representan 
un 5,0 %.

De lo anterior se deduce que, de cada 10 familias 7 son 
conformadas por estructuras nucleares y monoparentales, 
y de las tres familias restantes, dos son familias extensas 
y una es familia ensamblada, lo que también se puede 
traducir fácilmente en que al menos 124 familias tienen 
tres menores o más bajo su responsabilidad para la 
alimentación, de acceso a la salud, de acceso a la 
educación, de acceso a una vivienda digna.

En cuanto al acceso a servicios básicos por parte de 
las familias, sobresale que, tanto en el servicio de 
energía eléctrica como en el servicio de agua potable, 
8 de cada 10 familias cuentan con estos servicios en 
sus viviendas. Sin embargo, también se incluyó el 
acceso a servicio de cable, en un intento por contrastar 
el factor de consumo de una persona en condición 
de vulnerabilidad económica y social en términos 
generales; pero el resultado refleja que únicamente 3 
de cada 10 hogares cuentan con este servicio, lo que 
puede interpretarse como un resultado muy cercano a 
la realidad socioeconómica que afrontan estas familias. 

En lo que se refiere a las condiciones actuales de 
habitación en sus viviendas, las familias de la muestra 
habitan en su mayoría en casas de familiares (22,0 
%), casas en alquiler (19,0 %) y la mayor parte afirma 
vivir en casa propia, con un 37,0 %. Sin embargo, es 
importante resaltar que se presentan varios casos en los 
que no cuentan con las escrituras de propiedad, lo que 
suma un factor de vulnerabilidad dadas las condiciones 
de tenencia legal de sus viviendas. Lo anterior refleja 
que únicamente 4 de cada 10 familias viven en una 
casa de su propiedad, lo que también incide en el costo 
de vivir en un lugar que no les pertenece.

La seguridad alimentaria fue una de las áreas evaluadas 
y de la cual surgió la pregunta de si cada una de las 
familias de la muestra toma sus tres comidas más un 
refrigerio al día, resultando que, para los dos primeros 
tiempos de comida (desayuno y almuerzo), el 100,0 

% de las familias dijo hacerlo. Sin embargo, para el 
tercer tiempo de comida (cena), en el caso concreto de 
las familias de San Vicente, fue el 93,0 %, y para los 
casos de San Miguel y Sonsonate, fue el 97,0 %, que, 
aunque parezca pequeño el porcentaje en relación 
con el tamaño de la muestra, es evidente que las 
brechas de desigualdad económica están afectando 
a las familias y que el porcentaje de familias que no 
consumen refrigerio diario no es igual que en el caso 
del desayuno y almuerzo. Concretamente, para el 
refrigerio, que ninguna de las sedes reporta el 100,0 %, 
sino en promedio se obtiene un 87,0 %, y de los cinco 
lugares atendidos por Aldeas Infantiles, es la sede 
Santa Tecla la que reflejó el porcentaje más bajo, 75,0 
%, donde sí es claro que se está contando con la dieta 
mínima para crecer y desarrollarse sanamente.

Otro de los interrogantes que busca complementar la 
información anterior es preguntar a los responsables de 
familia si creen que todas las personas que representan 
comen lo necesario para crecer sanos y fuertes, 
empleando una escala de Likert, de lo cual se derivan 
los siguientes resultados. La alternativa de respuesta 
siempre se desglosa así: San Vicente 55,0 %, San Miguel 
92,0 %, Santa Ana 67,0 %, Sonsonate 70,0 %, Santa 
Tecla 66,0 %, lo que refleja un panorama bastante 
diferente al preguntar si toman sus tres comidas y un 
refrigerio al día.

En ese sentido, es importante tener presente que, 
como programas que buscan contribuir al cumplimiento 
de los derechos de niñez y adolescencia y, por 
supuesto, de la familia integralmente, al tener esa 
radiografía de la seguridad alimentaria de las familias 
atendidas, plantea muchos desafíos que van no solo 
en el factor económico, sino en el acceso a un medio 
de subsistencia digno, acceso a servicios de salud 
básicos dadas las condiciones de vulnerabilidad a las 
que se vean expuestos por no contar con los nutrientes 
necesarios para crecer sanos.

El acceso a los servicios de salud es otra de las áreas 
evaluadas, no solo el acceso, sino también, en el caso 
de la existencia de una mujer embarazada, si tiene el 
control correspondiente por su condición, la existencia 
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de un caso de una persona con discapacidad, la 
existencia de enfermedades crónicas en alguno de los 
integrantes de la familia, entre otras. 

No obstante, de toda la información recolectada es 
importante señalar lo siguiente: en relación con el 
padecimiento de enfermedades crónicas sobresale, con 
un 42,0 % en promedio, la hipertensión. Sin embargo, 
San Vicente es el único que está por encima del promedio 
nacional de la muestra, observando un 47,0 %, lo que 
representa un 5,0 % más, por lo que es importante 
considerar que, sabiendo que es una enfermedad que 
en los últimos años ha estado provocando la muerte de 
miles de personas  mundialmente, con mayor énfasis 
en países latinoamericanos, y sin una sintomatología 
clara durante su fase inicial, se torne realmente en 
un gran desafío si consideramos que sea una de las 
personas adultas que aportan económicamente al hogar 
la afectada, o, por el contrario, como consecuencia 
de una alimentación inadecuada. Pero quizás lo más 
importante es qué se debe hacer para evitar caer en la 
tan famosa muerte silenciosa que hoy acecha a muchas 
personas en América.

Otra de las áreas abordadas es el acceso igualitario a 
la educación en la población de niños y adolescentes. 
Algo que parece normal cuando se está frente a familias 
en condiciones de vulnerabilidad social y económica es 
que no existen registros de integrantes que estén en la 
formación técnica, mucho menos de pregrado en las 
instituciones de educación superior (IES), pero si lo 
que se busca es tratar de eliminar o al menos reducir 
las brechas existentes, se trata de garantizar lograr que 
los adolescentes tengan acceso a un nivel superior de 
educación para mejorar su calidad de vida y favorecer 
así la calidad de vida de sus familias. 

Sin embargo, en los registros de adolescentes en el nivel 
de bachillerato señalan que no se están cumpliendo las 
condiciones óptimas de acceso a la educación pública. 
Al menos, solo 4,0 % de la población está inscrita en 
bachillerato, lo cual es preocupante.

El resultado anterior, al cruzarlo con la población 
adolescente con condiciones de continuar estudiando 

en 2024, se obtuvo el siguiente resultado: la alternativa 
de respuesta Muy probable a escala nacional es de 
74,0 % en promedio. Sin embargo, en el ámbito de 
sede hay variaciones significativas. En Sonsonate 
58,0 % y San Vicente 60,0 %, que reflejan un 
porcentaje por debajo del promedio. Esto significa que 
4 de cada 10 adolescentes no podrán continuar sus 
estudios en el siguiente año, 2024. Hay que agregar 
que un adolescente no necesariamente tiene un nivel 
de escolaridad equivalente a su edad cronológica.

Además, de forma abierta, los jefes de familia 
encuestados en el estudio expresaron que, en 
promedio, en el ámbito de las cinco sedes, el 14,0 % de 
la opción de continuar estudiando el próximo 2024 no 
es nada probable. En este sentido, Sonsonate 25,0 % 
y Santa Tecla 21,0 % son las sedes donde la respuesta 
está por encima del promedio nacional. 

En el área de los medios de subsistencia de los 
miembros que aportan económicamente a sus familias, 
tenemos los siguientes datos: en cuanto a la generación 
de recursos (ingresos) al hogar, 36,0 % es aportado por 
mujeres y  32,0 % es aportado por hombres, resultado 
que de alguna manera se relaciona con el hecho de 
que un 35,0 % de las familias son monoparentales, y 
también se relaciona con el hecho de que un 23,9 % del 
total de personas pertenecientes a las 175 familias son 
mujeres (adultas) y un 15,3 % son hombres (adultos), 
lo que se expresa en 75 mujeres más que hombres en 
la estructura familiar estudiada. 

Otro resultado es que, de 132 hombres adultos, 130 
generan ingresos para sus familias, y de 208 mujeres 
adultas, 148 generan ingresos.

En cuanto a las actividades que les permiten inyectar 
algún tipo de ingreso a sus familias, las tres primeras 
alternativas, en orden de prioridad, son: un 27,0 % 
obtienen sus ingresos por contar con medios propios, 
y estos son servicios (costura, cocina, electricidad, 
carpintería, entre los principales). Un 25,0 % obtienen 
sus ingresos mediante un empleo (permanente o 
temporal), y en tercer lugar se encuentra el 19,0 % 
a partir de labores agrícolas. Esta última alternativa 
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tiene mayor incidencia en las sedes de San Vicente y 
Sonsonate, lo que, si se agrega la alta vulnerabilidad 
climática de los últimos años como consecuencia 
del cambio climático, aumenta la condición de 
vulnerabilidad de estas familias representadas.

En cuanto al área de protección de la niñez y 
adolescencia, así como de los más vulnerables de 
las familias representadas, se encontró que de 175 
representantes de familia, aún hay 13 jefes de familia 
que manifiestan no saber cuáles son las instancias 
donde denunciar algún tipo de violencia; así mismo, 
es importante destacar que un promedio de 27,0 % a 
escala nacional han denunciado algún tipo de violencia, 
siendo San Vicente, con un (38,0 %), el municipio con 
mayor porcentaje de denuncias, seguido de Santa Ana 
(31,0 %) y finalmente Sonsonate (30,0 %), con los 
porcentajes más altos de denuncia.

Con la exposición a alguno de los tres tipos de violencia 
en la niñez y adolescencia, se obtuvo los siguientes 
resultados: el 10,0 % manifestó que aún persisten los 
gritos por parte de adultos, el 5,0 % estuvo expuesto a 
palabras soeces, y el 4,0 % al castigo físico (golpes), 
por supuesto, aunque parezcan aceptables por el bajo 
nivel reportado, es importante seguir trabajando con 
niños, adolescentes y adultos este tema, ya que la idea 
es eliminar por completo estas prácticas. 

Además, por la propia naturaleza de un estudio 
cuantitativo siempre existirá una posible respuesta 
mal intencionada del adulto que genere un sesgo en 
la valoración objetiva de los participantes, de ahí la 
importancia del seguimiento mediante visitas y trabajo 
cualitativo para cruzar información y minimizar esos 
sesgos estadísticos.

Finalmente, el área de participación y apoyo al grupo 
familiar dentro de la comunidad aborda algunas 
variables como acceso a ayuda económica y material, 
acceso a cursos de formación de parte de algunas 
instituciones vinculadas a la familia, de lo cual se 
obtuvieron los siguientes resultados: a la pregunta de 
si reciben ayuda en cuanto a alimentos, materiales de 
construcción o aportes económicos de las siguientes 

instancias: organizaciones no gubernamentales o 
fundaciones, el 82,0 % de los representantes de 
familia expresaron haber recibido ayuda; alcaldías 
municipales, el 8,0 % expresaron haber recibido apoyo 
de sus gobiernos locales: gobierno central, el 9,0 % 
expresaron haber recibido apoyo de parte del Estado y 
esto estuvo asociado al beneficio alimentario (canasta 
básica durante el período pandémico). 

En cuanto a haber recibido formación de alguna 
de las siguientes áreas por parte de alguno de los 
integrantes de las familias encuestadas, se refleja el 
siguiente panorama: formación para generación de 
ingresos, solo el 41,0 % expresó haberla recibido de 
organizaciones no gubernamentales; formación en 
liderazgo y organización comunitaria, solo el 35,0 % 
recibió este tipo de beneficio de una organización sin 
fines de lucro.

Finalmente, formación en prevención de violencia y 
salud mental, solo el 67,0 % recibieron este tipo de 
formación siempre de alguna organización sin fines de 
lucro, aun cuando se consideraron como alternativas 
para desarrollar este tipo de procesos de formación a 
IES, iglesias, programas del gobierno, etc. En ningún 
caso esas instancias alcanzaron más de 5,0 % en 
este tipo de familias caracterizadas por un alto nivel de 
vulnerabilidad socioeconómica.

Conclusiones 

Teniendo como objetivo general el desarrollo de un 
estudio de línea base en dos direcciones, una sobre 
las condiciones de familia y otra sobre el cumplimiento 
de derechos de niñez y adolescencia, se establece con 
claridad que, para construir las condiciones que permitan 
mejores condiciones de quienes conforman las familias 
atendidas por Aldeas Infantiles SOS en El Salvador, es 
imprescindible contar con datos actualizados y sobre 
todo fidedignos de cada una de las variables que inciden 
en las condiciones de vulnerabilidad de estas familias, 
para que puedan ser monitoreadas permanentemente 
mediante el seguimiento de un conjunto de indicadores 
de logro sobre la gestión en el territorio y así lograr 
en el mediano plazo la eliminación de estas brechas 
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de desigualdad socioeconómica que se acentúan en 
países subdesarrollados.

En al área de seguridad alimentaria, también es 
claro que es una variable multidimensional que se 
ve afectada por la economía del hogar, el nivel de 
educación de sus miembros al interior de las familias, 
por mencionar algunos, y que para lograr esta 
reducción de las condiciones actuales se requiere 
del apoyo de diferentes instancias, dado que no 
solo es responsabilidad de las organizaciones no 
gubernamentales como parte del tercer sector, sino 
que también requiere de unir esfuerzos entre gobierno, 
empresa privada, IES, Iglesias sin importar su credo 
o denominación para empoderar mejor a las personas 
cabezas de familia y a la niñez y adolescencia, para 
que comprendan y asuman su protagonismo en el 
cambio de su condición actual.

En lo concerniente al acceso a servicios básicos de 
salud, no solo se trata de poder acceder como personas 
a las instituciones que son responsables de canalizar 
dichos servicios, ya que también es determinante 
apostar por un sistema de salud preventivo y no 
reactivo. Para ello nuevamente el común denominador 
es el esfuerzo interinstitucional que logre permear 
de forma consistente en temas como: salud sexual 
y reproducción, salud mental, cuidados paliativos, 
alimentación saludable, violencia de género, educación 
financiera, entre otros, que requiere cualquier persona 
en cualquier contexto, pero sobre todo en situaciones 
como la de El Salvador, un país con enormes brechas 
de desigualdad social, económica, tecnológica y 
medioambiental.

En cuanto al acceso igualitario a la educación, 
es totalmente comprensible que, si no existen las 
condiciones mínimas de seguridad económica en el 
hogar, siempre existirán limitaciones para que los 
niños y adolescentes logren culminar su proceso 
de formación educativa hasta el nivel técnico  
superior; sin embargo, también es responsabilidad 
del Estado crear las condiciones para el acceso 
igualitario a la educación, pero sin descuidar los 
medios para aquellos que son parte de la población 

económicamente activa logren obtener un ingreso 
digno y así evitar justificar que por falta de recursos 
económicos no todos (niñas, niños, adolescentes de 
cualquiera de los catorce departamentos de nuestro 
país) pueden asistir a la escuela.

Hoy corresponde abordar el objetivo asociado a los 
medios de subsistencia de las familias atendidas, 
partiendo nuevamente del tema de la igualdad y equidad 
de género, dado que tanto mujeres como hombres 
deben aspirar a tener los medios para ganarse la vida 
y el sustento de sus familias dignamente, ayudando 
a quienes aún dependen del trabajo ambulatorio, 
negocio en la vía pública, a que puedan gradualmente 
convertirse en micros o pequeños empresarios y 
con ello no solo pasar de una condición de negocio 
de sobrevivencia, sino, por el contrario, poder hacer 
rentables sus actividades en beneficio de sus familias, 
esto requiere de un mayor protagonismo de actores que 
han estado bastante distanciados de las problemáticas 
de las familias más vulnerables del país.

El siguiente objetivo del presente estudio está enfocado 
en la protección a la niñez y adolescencia dentro de 
sus grupos familiares; puntualmente, más allá de que 
exista un marco jurídico establecido por seguir y que 
por otro lado existen instituciones que se encargan de 
velar por el cumplimiento de esas normas, aún falta 
mucho trabajo por hacer en materia de educación y 
sobre todo de concienciación de que esta población 
tiene derechos como cualquier otro individuo en una 
sociedad que pretende creer, respetar y sobre todo 
practicar los derechos humanos. 

Como sociedad, no lograremos el deber ser de 
cumplimiento de derechos de niñez y adolescencia 
hasta que no hayamos sistematizado un proceso 
de formación y aplicación de estos derechos en la 
generación infantil y adolescente para que lleguen 
a la edad adulta sabedores de los derechos que les 
corresponde hacer cumplir, al mismo tiempo que se 
trabaja fuertemente por eliminar esos problemas en 
una generación que creció distante de un concepto 
de familia donde se siembran principios y valores, los 
cuales son fácilmente modificados por sociedades 
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donde culturalmente ha existido mucha vulneración 
de derechos.

El último objetivo específico del presente estudio está 
asociado a establecer la participación y apoyo del 
grupo familiar en los procesos de formación, y del cual 
se puede concluir que existe un gran distanciamiento 
de parte de las diferentes instancias o instituciones 
que conforman el primer sector (gobierno), segundo 
sector (empresa privada) y tercer sector con el apoyo 
de las IES en torno a los aportes de forma integrada 
que se puedan estar focalizando en las familias más 
vulnerables socioeconómicamente. 

Por cierto, hay que destacar que la población 
atendida manifiesta un apoyo considerable de parte 
de Aldeas Infantiles SOS, pero, aunque positivo, 
no es significativo de todos aquellos que de alguna 
manera tratan de aliviar los problemas de los grupos 
poblacionales más vulnerables. 

Así mismo, se puede decir que mediante acciones 
de donación el sector privado aporta indirectamente 
a este esfuerzo mediante las propias ONG que 
tienen presencia en el país. Sin embargo, la forma 
más efectiva para atacar este tipo de problemáticas 
es construyendo un verdadero ecosistema con 
todos los actores, participando en brindar las 
alternativas más eficientes a favor de dichas familias 
en condición de vulnerabilidad, lo que no se está 
desarrollando de momento.

Queda abierta la posibilidad para que otros actores 
sumen a este esfuerzo, y concretamente, en el caso 
de las IES, les corresponde aportar en la construcción 
del conocimiento científico y también en el desarrollo 
de acciones concretas mediante la ejecución de la 

proyección social, dado que por ley se establece 
que una de las funciones básicas de todas las IES 
es la investigación y la proyección social como 
vehículo para acercar la comunidad académica al 
involucramiento de acciones que se capitalicen en 
forma de programas de atención a los principales 
problemas que afronta el país. 

Esto implica proveer insumos en producción científica 
pertinente y de calidad para facilitar los procesos de 
toma de decisiones de aquellas organizaciones o 
instituciones que están más obligadas a resolver este 
tipo de problemas de la propia sociedad.
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Resumen

La mediación cultural en museos ha sido, en los 
últimos años, un tema de interés para las industrias 
culturales, especialmente en la transformación 
generada por el contexto de la COVID-19 y el reto 
de estrechar la relación entre los significados de las 
colecciones expuestas en los espacios museales y 
las comunidades a las que se deben. 

El objetivo principal de este estudio fue identificar 
las relaciones de distintos museos salvadoreños con 

Abstract

In recent years, cultural mediation in museums 
has been a topic of interest for cultural industries, 
especially in regards to the transformation generated 
by the context of COVID-19, and the challenge 
of strengthening the relationships between the 
meanings of the collections exhibited in museum 
spaces and the communities to which they belong. 
The main objective of this study was to identify the 
relationships of different Salvadoran museums 
with the regular public two years after the massive 
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el público habitual a dos años del cierre masivo de 
espacios culturales, educativos y de recreación a 
causa de la pandemia de la COVID-19, y se generó 
en el marco del proyecto de investigación y mediación 
cultural gracias a la concesión de fondos para 
Proyectos Solidarios 2022 del Comité de Examen 
de Subsidio Estratégico del Consejo Internacional 
de Museos (ICOM); la Alianza de los Comités 
Nacionales del ICOM Bélgica e ICOM El Salvador 
y la participación de la Universidad Tecnológica de 
El Salvador, El Salvador  para impulsar la mediación 
cultural en los museos dentro del territorio nacional. 
Se trata de una investigación cualitativa, de tipo 
descriptiva. Se abordó la experiencia de once museos 
y se revisaron textos para mostrar la importancia de 
invertir capital museológico destinado a la reflexión 
y el análisis de las colecciones, así como a la 
preparación y capacitación de los profesionales de 
museos que posibilite la generación de propuestas 
pedagógicas de valor para las comunidades. 

Palabras clave

Mediación cultural, museos, responsabilidad social, 
actividades de los museos. 
 

closures of cultural, educational and recreational 
spaces due to the COVID-19 pandemic. This was 
generated within the framework of cultural research 
and mediation thanks to the funds granted for 
Solidarity Projects 2022 from the Strategic Allocation 
Review Committee of the International Council of 
Museums, SAREC ICOM, the alliance of the National 
Committees of ICOM Belgium and ICOM El Salvador, 
and the participation of Universidad Tecnológica 
de El Salvador to promote cultural mediation in 
museums within the national territory. This is a 
qualitative, descriptive research. The experience of 
eleven museums was taken into account and texts 
showing the importance of investing museological 
capital were reviewed; this was carried out with the 
purpose of reflecting and analyzing collections for the 
preparation and training of museum professionals in 
order to generate pedagogical proposals of value for 
the communities.

Key words 

Museum activities, museums – cultural activities, 
social responsibility, El Salvador – international 
relations – Belgium, tourism promotion

Introducción

La historia de los museos en El Salvador se inicia en 
1883 con la creación del primer espacio expositivo de 
carácter museológico (Molina Tamacas, 2010), lo que 
la convierte en una de las trayectorias incipientes en 
Latinoamérica. 

Desde sus orígenes, la institución museística procuraba 
cumplir una función educativa, independientemente 
del momento histórico o corriente teórica seguida 
por la dirección del museo (Herrera Escudero, 1971). 
Por ello, durante mucho tiempo fue considerada una 
actividad automática e indispensable, pero sin que el 
entorno profesional la considerara como una disciplina 
científica a diferencia de la conservación o investigación 
de colecciones (Gesché-Koning, 2021). 

No obstante, las crisis sociales del siglo XX en la región 
dotaron de relevancia el desempeño de una labor 
educadora del museo, de acompañamiento al sistema 
formal de educación, y bajo este contexto, en la década 
de los 70 el Museo Nacional hacía especial énfasis en 
la necesidad del rescate y difusión de los aspectos más 
sobresalientes de la cultura salvadoreña, por lo que, 
en ese momento, el enfoque se dirigió a presentar una 
secuencia evolutiva en el territorio salvadoreño, (Batres 
Posada, 2015).

Con más de un siglo de historia, los museos 
tradicionales en El Salvador aún conservan a la 
exposición permanente como su centro de atención 
y al orden cronológico de esta, como una forma de 
lectura única que se mantiene hasta nuestros días. 
Sin embargo, las nuevas tendencias museológicas 
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exigen a los profesionales de museos que se ocupen 
con frecuencia en la transformación de las exhibiciones 
en experiencias enriquecedoras para las comunidades 
por medio de la creatividad, la energía y la iniciativa, 
normalmente respaldadas en los programas 
educativos (si los hubiese) y la dirección de museos 
en los que se desarrollan. Desafortunadamente, la 
falta de registro sistemático de estos esfuerzos lleva 
al desvanecimiento progresivo de la experiencia que, 
con el pasar del tiempo, tienden a desvanecerse en 
la memoria de quienes la vivieron, sin apreciar los 
resultados sostenidos de los programas que buscan 
mediar las colecciones y las comunidades. 

En el 2020, la aparición de la COVID-19 y los efectos 
sufridos en el 2021 obligaron a los profesionales 
de museos a generar, de forma vertiginosa, nuevas 
propuestas de comunicación para la significación 
cultural de sus colecciones dirigidas a la comunidad. 
Algunos museos tenían más experiencia y flexibilidad 
en la forma alternativa de comunicar las colecciones y 
otros tuvieron que buscarlas. 

Como respuesta ante la mundial que azotaba la 
industria cultural, ICOM por medio del Comité 
de Examen de Subsidio Estratégico, SAREC, 
se interesó en incentivar propuestas a nivel 
internacional conducentes a enfrentar los 
desafíos planteados por una realidad alterada, 
haciendo un llamado —en especial a los países 
en vías de desarrollo— a plantear proyectos a 
su Comité de Ezamen de Subsidio que pudiesen 
considerarse modelos de resiliencia para la 
práctica museológica post pandemia. (Consejo 
Internacional de Museos, s. f.) 

Ante la oportunidad y considerando que existen pocos 
registros sobre las actividades mediadoras de los 
museos previas a la pandemia, la investigación que 
da origen a este trabajo buscó identificar algunas 
razones que arrojen luz sobre la falta de investigación 
aplicada al interior de las instituciones museales y al 
mismo tiempo plantear un inicio para la investigación 
educativa de los museos en El Salvador. 

En la teoría museológica, la educación es una 
de las funciones principales de un museo, en el 
transcurso de la historia, esta ha sido explotada 
en mayor o menor medida de acuerdo con las 
necesidades de los tiempos. En el panorama 
internacional, es hasta en la segunda mitad del 
siglo XX en la que la postura del museo, como 
institución educativa —no formal— cobró fuerza. 
Durante el crecimiento económico de los setenta, 
se enfatizó la demanda social y educativa, 
tanto en el sistema de educación, escolar y 
de las instituciones culturales como entes que 
contribuyen a la mejora del nivel formativo y 
bienestar de la población. (Pastor, 2004; León, 
1986)

En El Salvador, la Ley de Cultura (2016),  

Reconoce la obligación del Estado en asegurar 
el derecho a la educación y la cultura como 
elementos inherentes a la persona humana, por 
lo que, en consecuencia, es obligación y finalidad 
primordial del Estado su conservación, fomento y 
difusión. Sin embargo, no menciona a los museos 
como espacios para el desarrollo educativo de 
los salvadoreños.

Asimismo, la precedente Ley Especial de Protección 
al Patrimonio Cultural de El Salvador (1993), 
únicamente menciona a los museos como espacios 
habilitados como medios y formas de reproducción 
y comunicación pública, reduciendo así el alcance y 
potencial de estos desde la legislación salvadoreña; el 
reglamento (1996) de la citada ley amplía la mención 
de los museos en su capítulo 15, Goce de los bienes 
culturales, mencionando que el “Ministerio promoverá 
y apoyará la creación y funcionamiento de museos…
dedicados a la conservación, difusión y exhibición 
pública de bienes culturales”.

Sin embargo, los profesionales de los museos o las 
oficinas educativas (en los museos con más recursos) se 
han encargado de desarrollar actividades pedagógicas y 
lúdicas que respondan a las necesidades del momento, 
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considerando que el museo, como organismo vivo, se 
encuentra en constante evolución y es un reflejo de los 
cambios sociales, culturales y tecnológicos que ocurren 
en la sociedad en donde se encuentran. 

Los museos del presente han dejado de ser 
instituciones tradicionales que se limitan a custodiar 
objetos y disponerlos a los otros en vitrinas 
organizadas de forma cronológica y han pasado 
a ser espacios interactivos y dinámicos, en los 
cuales todas las prácticas implican un compromiso 
ético que debe contemplar la participación de las 
comunidades en las decisiones que involucran el 
uso, la exhibición, la interpretación y el destino 
de sus bienes y manifestaciones culturales. 
(Bartolomé, 2019)

Los resultados de la encuesta 2021 de El Salvador Cómo 
Vamos, evidenciaron que las personas consultadas 
dijeron estar satisfechas con la oferta cultural de sus 
municipios en la Dimensión de Recreación y Deportes 
(El Salvador Cómo Vamos, 2021).

Al revisar los indicadores específicos de 
personas que han asistido a museos en el último 
año, en 2022 los porcentajes de los municipios 
que conforman el área metropolitana de San 
Salvador, no superaba el 13 % de los consulados. 
Esto, sobrepasado por un porcentaje muy alto de 
personas que indicaron no haber asistido a un 
museo ni a otro tipo de oferta cultural y seguido 
de otros que apuntaban a únicamente a los cines 
y las ferias como espacios de recreación. (El 
Salvador Cómo Vamos, 2022)

Lo anterior, sumado a los impactos acumulativos 
de la pandemia de la COVID-19, que sacude las 
economías culturales desde el año 2020, hizo que 
los profesionales de los museos en El Salvador, 
buscaran la manera de transformar las relaciones y 

dinámicas de los museos frente a la comunidad para 
mantenerse vigentes. 

En el marco de esta crisis, se tomó en consideración la 
oportunidad  de repensar las relaciones entre museos, 
mensajes, comunidades y públicos, postulando al 
“Proyecto de Investigación y mediación cultural: 
Acercamiento de los museos a las comunidades 
salvadoreñas en el contexto de la pandemia COVID-19 
- Museos + Cerca” gracias a la alianza internacional de 
los Comités Nacionales del ICOM Bélgica e ICOM El 
Salvador y apoyado por la academia, por medio de la 
Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec). 

Por lo anterior, en el presente estudio se buscó 
identificar las herramientas de mediación cultural con 
las que cuentan los museos de El Salvador para acercar 
los contenidos de sus exposiciones a las comunidades.

Metodología

Se utilizó el método cualitativo con enfoque descriptivo 
y fenomenológico (Hernández Sampieri et al., 2014) 
para comprender la experiencia de los participantes a 
partir de los relatos individuales. 

Participantes

Se lanzó una convocatoria pública por medio de 
redes sociales, a través de la cual se recibieron un 
total de 14 aplicaciones de museos para ser parte 
del proyecto, de estos, se seleccionaron once 
museos activos de El Salvador, entre nacionales y 
privados, que cumplieran con los cuatro requisitos: 
contar con experiencias pedagógicas previas, 
contar con programas educativos ejecutados en los 
últimos años, con alguna experiencia en proyectos 
de mediación cultural y tener la disposición de visitar 
comunidades o centros educativos ubicados en las 
inmediaciones sus museos.
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Figura 1
Museos beneficiados del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Procedimiento

Se implementaron dos talleres presenciales 
denominados Museos + Cerca, el primero en 
septiembre y el segundo en diciembre del 2022, en 
los que delegaciones de profesionales provenientes 
de Bélgica viajaron a El Salvador para intercambiar 
experiencias y conocer las destrezas y conocimientos 
para la reactivación cultural de los museos salvadoreños 
después de la COVID-19. La siguiente fase del proyecto 
consistió en la observación directa de las dinámicas 
y entrevistas no estructuradas con representantes 
de los museos participantes. Los planteamientos 
basados en la observación directa y la revisión de 
documentos bibliográficos sobre mediación cultural en 
otros contextos posibilitaron un análisis comparativo y 
la sistematización de experiencias preliminares en el 
contexto salvadoreño. 

El intercambio de experiencias entre los profesionales 
belgas y salvadoreños, que se sumó a las capacitaciones 

presenciales, se dio por medio de plataformas digitales 
de formación, en las cuales se facilitó bibliografía 
especializada sobre mediación cultural en museos 
y otros ejemplos de mediación cultural destacados 
en Bélgica Este fue el punto de partida para que los 
museos salvadoreños formularan una propuesta de 
maleta didáctica o toolkit, que se trabajó a lo largo de 8 
meses con los ajustes y sugerencias recibidas de parte 
de profesionales del Comité Internacional de Acción 
Educativa, ICOM CECA en Bélgica y Colombia. 

Una vez iniciado el trabajo de los representantes de 
cada museo, en septiembre se celebró el primer taller 
presencial de 20 horas en las instalaciones de la 
Dirección de Investigaciones de la Utec. Al encuentro 
asistieron diez (de once) participantes. En este taller 
participó Verónique van Cutsem, quien dirigió el evento 
y mostró un resumen de las experiencias con toolkits 
didácticos en Bélgica. Además, hubo una ponencia 
virtual sobre el uso de maletas educativas en Colombia 
a cargo de la corresponsal de ICOM CECA, María 
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Mónica Fuentes Leal. Ambas presentaciones digitales 
se compartieron posteriormente con los participantes. 
Al finalizar estas presentaciones, los participantes 
expusieron sus ideas de toolkits con base en sus 
propias necesidades; y posteriormente, Van Cutsen 
hizo observaciones y comentarios sobre sus proyectos 
a los miembros de ICOM El Salvador y demás 
participantes. Asimismo, durante la visita al país, Van 
Cutsem realizó visitas exploratorias a los museos 
participantes del proyecto y llevó a cabo entrevistas 
en profundidad para conocer mejor las necesidades de 
cada uno de ellos. 

Entre septiembre y diciembre 2022, continuó la 
dinámica a distancia con los profesionales belgas, y fue 
continuada a escala nacional por Leonardo Regalado, 
arqueólogo y museógrafo de larga trayectoria, quien 
visitó algunos museos y mantuvo reuniones virtuales 
con los participantes para continuar con el proceso 
de definición, diseño y producción de los recursos 
didácticos.  Este proceso continuó con el asesoramiento 
de Van Cutsem, a la que posteriormente se sumaron 

las dos corresponsales de ICOM CECA Bélgica, Sofie 
Vermeiren y Stéphanie Masuy, quienes mantuvieron 
reuniones virtuales con los participantes del proyecto. 

Posteriormente, en diciembre 2022, arribaron al país 
Alexandre Chevalier, presidente de ICOM Bélgica y 
del subcomité regional de Valonia-Bruselas; Sergio 
Servellón, presidente del subcomité regional del ICOM 
de Flandes para Bélgica, así como Sofie Vermeiren 
y Stéphanie Masuy, quienes llegaron al país para 
una estancia que posibilitó la profundización de los 
contenidos seleccionados para los toolkits. Durante el 
intercambio profesional se hicieron visitas exploratorias 
a los museos participantes en compañía de miembros 
de la junta directiva del Comité Nacional del ICOM El 
Salvador. Estas reuniones incluyeron visitas guiadas a 
las instalaciones de cada museo y debates sobre cada 
maleta didáctica en fase de diseño. La estancia culminó 
con una sesión colaborativa en las instalaciones del 
Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, 
donde se socializaron los proyectos desarrollados por 
los museos participantes. 

Figura 2
Museos participantes y visitados durante el intercambio profesional para el desarrollo el proyecto

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados y discusión

A fines de análisis, el estudio se dividió en dos partes, 
la primera sobre la creación de las maletas didácticas y 
la segunda (en 2023) sobre su utilización y la respuesta 
de las comunidades. 

La primera parte del proyecto culminó con la elaboración 
de diez maletas didácticas que mostraron la ventaja en 
cuanto a experiencias pedagógicas de algunos museos 
frente a otros con menos recursos de personal o sin 
áreas dedicadas a la mediación de los contenidos 
expuestos. Sin embargo, la intención y el empeño de 
los representantes de los museos para reconectarse 
con las audiencias y comunidades después del 
confinamiento de la COVID-19 produjeron sinergias 
que condujeron a la concepción de una metodología 
particular para la implementación de maletas didácticas 
en el ámbito museístico salvadoreño. 

El reto de crear diferentes maletas didácticas, 
simultáneamente, supuso un hito para la mediación 
cultural a través de los museos en el país. Si bien 
los museos participantes tenían experiencias previas 
como requisito, el trabajo de conceptualización de 
estos recursos llevó a los museos más tradicionales a 
salir de los límites impuestos por su rutina cotidiana. 

Dos museos contaban con las condiciones que 
posibilitaron el desarrollo de los toolkits en el período 
establecido al cierre del año 2022, desde la idea hasta 
la materialización de sus proyectos; para el resto, el 

tiempo invertido fue mayor, siendo determinantes 
factores como la cantidad de profesionales que 
trabajan en el museo y la cantidad de especialistas 
en mediación. En comparación con un museo belga, 
donde la mediación cultural es prioridad, podemos 
encontrar departamentos educativos especializados 
en función de las colecciones que se exponen y con 
equipos de más de veinte personas para enfrentar 
esta tarea. Por el contrario, al menos siete de los 
museos participantes en este estudio cuentan con 
una o dos personas a cargo de todas las actividades 
museográficas y museológicas de sus instituciones, 
lo que supone una desventaja para invertir recursos 
humanos y tiempo a la planeación y ejecución de 
actividades de mediación. 

En consecuencia, los ejecutores designaron la tarea 
de manufactura a una empresa salvadoreña de diseño 
industrial y gráfico con experiencia en proyectos 
culturales similares, para que acompañaran a los 
representantes de los museos en la definición de las 
medidas de elementos, proporciones, materiales, etc., 
y del propio toolkit, además de coordinar la ejecución de 
las diferentes partes del recurso didáctico. A partir de un 
cuadro del estado de cada proyecto, los representantes 
de la empresa revisaron los informes y comenzaron 
a contactar a con cada museo para resolver dudas y 
precisar mejor los recursos, materiales, medidas de 
los productos gráficos, etc. En esta fase, uno de los 
museos arqueológicos decidió no continuar con el 
proyecto, lo que significó una baja considerable en el 
cumplimiento de los resultados esperados. 

Tabla 1
Maletas didácticas o toolkits realizados

MUSEO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
MARTE Material didáctico, con fichas, materiales y audiovisuales sobre la colección 

pictórica del museo, repartidos a centros escolares, diseñado para 
diferentes edades. No se espera retorno del material. 

22 cajas 

Museo Regional de Oriente Material didáctico con afiches con información arqueológica y material de 
papelería para actividades con niños, previsto para ser utilizado dentro del 
museo.

2 cajas

Centro Arte para la Paz Material didáctico con resúmenes e infografías sobre la contaminación 
ambiental y la importancia de la conservación del lago de Suchitoto.

1 caja
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Museo FORMA Reproducciones de pinturas a pequeña escala para conocer la trayectoria 
del arte salvadoreño a través de la historia; otros materiales lúdicos que se 
enfocan en las características estéticas de las obras.

1 caja

Tin Marín Elementos etnográficos que invitan a la reflexión  sobre la identidad 
salvadoreña y la identidad cultural individual y colectiva por medio de juegos 
y actividades lúdicas.

2 maletas

Museo Nacional de 
Antropología

Material lúdico, informativo y réplicas de artefactos de la colección nacional 
para entender el fenómeno migratorio de la región durante  los períodos 
prehispánico, colonial e independentista.

1 maleta

Museo de Historia Militar Material didáctico y lúdico para comprender la riqueza patriótica e histórica 
de El Salvador.

1 caja

Centro de Cultura Rafael 
Meza Ayau 

Marial lúdico y reproducciones del acervo de su colección pictórica, 
que busca dar a conocer la influencia de artistas nacionales en temas 
contemporáneos de reflexión. 

1 caja

Museo BCR Material lúdico y diseño de actividades inclusivas para conocer más sobre la 
historia de la moneda salvadoreña y el uso del dinero en El Salvador.

1 caja

Museo de Historia Natural Material lúdico para comprender los fenómenos naturales a través de los 
ejemplares animales y vegetales de la colección del museo.

3 cajas

Museo Antonio Sol Mega impresiones como exposición itinerante.  -

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los museos participantes contemplaron 
que los recursos diseñados fueran utilizados dentro 
del museo, como complemento a las visitas a 
los espacios de exposición. Otros contemplan la 
posibilidad de que los materiales puedan salir de los 
muros del museo para acercarse a las comunidades 
en actividades de mediación in situ. Solo en un 
caso, los materiales didácticos se diseñaron para ser 
autogestionados por los docentes de centros escolares 
de varias comunidades para una mayor difusión de los 
contenidos de las cajas didácticas. 

Independientemente de su la modalidad de mediación 
establecida, acciones de este tipo contribuyen al valor 
público al producir capital social y cultural (Carbonell 
Curralo y Viñarás Abad, 2021). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible encuentran 
la actividad museal un espacio para eliminar las 
brechas de género, educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza para 
las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños (meta 5 de Educación de calidad); Redoblar 
los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo (meta 4 del 
objetivo de ciudades y comunidades sostenibles); 
mediante el apoyo internacional para realizar 
actividades de creación de capacidad eficaces y 
específicas en los países en desarrollo a fin de 
respaldar los planes nacionales de implementación 
de todos los ODS y el fomento de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la experiencia 
y las estrategias de obtención de recursos de las 
alianzas del objetivo de Alianzas para lograr los 
objetivos. (Naciones Unidas, s. f.)

En las opiniones de los participantes acerca del 
proyecto, destacó la novedad de la implementación de 
toolkits como recurso didáctico:

“La manera innovadora de llevar un taller a los centros 
educativos” (Anónimo 1) y la expectativa de “cambios 
significativos en la dinámica de acercamiento con el 
público” (Anónimo 2).
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Entre los participantes se valoró el aprendizaje de otras 
herramientas y estrategias que se pueden usar dentro 
de este campo. Una de las participantes mencionó como 
aspecto relevante el hecho de darse cuenta de que a 
través de herramientas sencillas se pueden abordar 
temáticas complejas, así como el aspecto positivo de 
dar a conocer las colecciones a través de actividades 
sin poner en riesgo los bienes que las integran. 

Según los entrevistados, una característica valiosa 
de esta iniciativa es haber conocido e interactuado 
con proyectos de otros lugares, tanto de Europa, 
Latinoamérica como del propio El Salvador. Lo 
anterior obedece a que en el medio local hay pocas 
oportunidades para el intercambio de experiencias 
entre los profesionales de los museos salvadoreños, 
y las reuniones y encuentros realizados en el marco 
del proyecto posibilitaron conocer y comunicar las 
actividades y proyectos de cada institución. 

Conclusiones

La mediación cultural de los museos es una actividad 
relativamente reciente, pero de progresivo interés 
para los profesionales de los museos en El Salvador. 
La contribución al ámbito de la educación no formal 
en que se inscriben estas instituciones, como lo 
mencionan Pastor (2004); León (1986), constituyen 
formas de educación permanente, accesibles a 
amplios sectores de la población; se suman a las 
opciones de espacios para el bienestar, el ocio y 
recreación de los ciudadanos. 

Trascender los antiguos modelos de educación 
museal hacia el de la mediación cultural requiere 
de una práctica consciente de la museología 
contemporánea, fundamentada en el deseo de crear 
canales de comunicación efectiva entre el patrimonio 
y la comunidad, dejando en el pasado los modelos 
obsoletos que suponían la importancia de los objetos 
como contenedores dotados de significados por el mero 
hecho de su existencia, y, más bien, considerando la 
mediación como posibilitadora de múltiples lecturas e 
interpretaciones de los patrimonios en relación  con un 
espacio o fenómeno determinado. 

Una vez identificadas las herramientas educativas que 
poseen los museos en El Salvador y habiendo facilitado 
la capacitación en mediación a los profesionales de 
los museos, es imperativo continuar con los esfuerzos 
para implementar nuevas experiencias lúdicas para 
difundir el contenido de las colecciones y hacer 
investigación aplicada sobre el uso de toolkits como 
herramientas didácticas. 

La creación de las maletas didácticas ha permitido 
abrir las colecciones y temáticas de los distintos 
museos participantes a nuevos públicos; asimismo, se 
buscará la reconexión con los visitantes asiduos con 
nuevas actividades. Las características y condiciones 
inherentes a los toolkits, fácil movilidad y desarrollo de 
actividades lúdicas basadas en las temáticas propias 
de cada institución, permiten que los contenidos 
sean ampliamente difundidos en centros educativos 
y comunidades fuera de los muros del museo. 
Instituciones como el Museo de Arte de El Salvador, 
el Museo Regional de Oriente y el Museo Tin Marín ya 
han comenzado a mostrar sus temáticas utilizando sus 
respectivas cajas didácticas. 

Crear una metodología para identificar las condiciones 
particulares de cada museo que resulte en la creación 
e implementación de un toolkit de mediación.

Para iniciar el proceso de definición de cada maleta 
educativa, partimos de información previa sobre este 
recurso. Se enviaron a los participantes documentos 
de museos que ofrecen toolkits educativos, material 
que fue facilitado por ICOM Bélgica. La metodología 
comenzó a desarrollarse previamente a las sesiones 
de capacitación con los museos participantes 
en la Utec. En este encuentro, realizado el 19 y 
20 de septiembre, también fue explicada dicha 
metodología, por lo que este instrumento es una 
herramienta de partida útil para el desarrollo de otras 
maletas didácticas en el futuro y replicable para cada 
museo dentro y fuera del proyecto. 

Conectar los distintos museos con un público potencial 
que no puede desplazarse a las instituciones museales.
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Durante el desarrollo del proyecto, una de las 
características de las maletas didácticas se cumplió al 
concebirla, diseñarla y elaborarla para que los recursos 
por utilizar puedan ser transportados fácilmente, ya sea 
que esto lo haga un miembro del personal del museo 
o que la maleta se entregue o preste tanto a personas, 
docentes como instituciones. De esta manera se 
facilita desarrollar actividades lúdicas basadas en los 
contenidos seleccionados por cada museo fuera de sus 
instalaciones, ya sea en comunidades muy distantes, 
centros educativos u otras instituciones. Además de 
esto, los museos también pueden utilizar este recurso 
de mediación en las visitas a sus locales instalaciones.
De acuerdo con los objetivos planteados en el perfil del 
proyecto, se resumieron los siguientes resultados:

Replicar el toolkit de mediación en museos de diferentes 
temáticas.

Los museos participantes en el proyecto representaron 
una amplia variedad de temas. Entre ellos, museos 
antropológicos como el Museo Nacional de Antropología 
Dr. David J. Guzmán y el Museo Regional de Oriente; 
aquellos con colecciones artísticas como el Museo 
FORMA, la Pinacoteca de Arte del Centro Cultural 
Rafael Meza Ayau (Universidad Don Bosco), el Museo 
de Arte de El Salvador y el Museo de la Palabra y la 
Imagen; museos históricos como el Museo de Historia 
Militar de la Fuerza Armada, Museo de Historia Natural 
de El Salvador y otros diversos en sus temáticas como 
el Museo Tin Marín, enfocado en el público infantil, 
el Museo La Memoria Vive del Centro Cultural Arte 
para la Paz y el Museo del Banco Central de Reserva, 
este último con énfasis en la colección numismática. 
Esta diversidad abre la posibilidad de replicar este 
instrumento de mediación cultural en otros museos.

Acercar los museos a las comunidades

Para la concepción y el diseño de cada maleta didáctica, 
los participantes del proyecto se plantearon desarrollar 
nuevos contenidos o enriquecer temas anteriormente 
desarrollados con el fin de llevar a las comunidades 
recursos atractivos y de fácil comprensión. La idea e 
implementación de un recurso didáctico transportable 

ha sido clave para analizar la proyección que había 
hecho anteriormente cada museo fuera de sus 
instalaciones y lo que se había dejado de hacer durante 
la pandemia. 

Sin embargo, es importante mencionar que entre las 
barreras para el desarrollo un proyecto como este 
destaca la limitación de tiempo y personal en los 
museos pequeños para trabajar en proyectos de este 
tipo en los que se parte de un conocimiento limitado 
del recurso. Estos factores también se consideran 
en función de las responsabilidades y actividades 
previamente asignadas a los participantes por parte 
de sus instituciones, lo que dificultó en algunos casos 
la rápida respuesta al desarrollo de algunos toolkits. 
Para la etapa de producción fue necesario hacer 
frente, en cierta medida, a la escasa experiencia en la 
creación de recursos didácticos de este tipo por parte 
de las empresas de diseño en el territorio nacional, así 
como a la limitada disponibilidad de proveedores de 
ciertos productos especializados para las prácticas de 
mediación en museos. 

Referencias

Bartolomé, O., Casado, L., Jeria, V. y Zabala, M. (Agosto, 
2019). Dossier: Nueva museología, museología 
social. Revista del Museo de Antropología, 12(2), 
123-128. https://dx.doi.org/10.31048/1852.4826.
v12.n2.25236

Batres Posada, J. Ó. (2015). El museo nacional: Pasado, 
presente y futuro. Revista de Museología Kóot, 
(6), 9-30. http://biblioteca.utec.edu.sv:8080/jspui/
bitstream/11298/301/4/71-1-285-1-10-20151104.pdf

Carbonell Curralo, E. G. y Viñarás Abad, M. (2021). 
Museos y desarrollo sostenible. Gestión 
museística y comunicación digital para 
alcanzar los ODS. Revista de Ciencias de la 
Comunicación e Información, 26, 79-108. https://
doi.org/10.35742/rcci.2021.26

Consejo Internacional de Museos (s. f.). Comité de 
examen de subsidio estratégico. https://icom.
museum/es/committee/comite-de-examen-de-
subsidio-estrategico/



59

Museos + Cerca: Un ejercicio de mediación cultural para los museos salvadoreños en el contexto de la COVID-19, 
Melissa Regina Campos Solórzano, pp. 49-59, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

El Salvador Cómo Vamos (2022). Resultado de 
la encuesta de calidad de vida 2022: San 
Salvador. https://escomovamos.org/wp-content/
uploads/2023/03/Resultados-de-la-Encuesta-
de-calidad-de-vida-2022-%E2%80%93-San-
Salvador-1.pdf

El Salvador Cómo Vamos (2021). Resultado de la 
encuesta de calidad de vida 2021: San Salvador. 
https://fusades.org/publicaciones/Encuesta%20
de%20calidad%20de%20vida%202021%20
-%20San%20Salvador.pdf

Gesché-Koning, N. (2021). Historia de la mediación 
museística – Bélgica. International Council of 
Museums.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y 
Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 
investigación. (6.ª ed.). McGraw-Hill.  

Herrera Escudero, M. L. (1971). El museo en la 
educación: Su origen, evolución e importancia en 
la cultura moderna. Index.

León, A. M. (1986). Formación continua y educación 
permanente. Oikos-Tau.

Ley de Cultura, Decreto Legislativo n.o 442, Diario 
Oficial n.o 412, Tomo n.o 159 (2016). https://
oibc.oei.es/uploads/attachments/202/Ley_de_
cultura_el_salvador.pdf

Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El 
Salvador. Decreto Legislativo n.o 716, Diario Oficial 
n.o 129, Tomo n.o 404 (2014). https://elsalvador.
eregulations.org/media/Ley%20Especial%20de%20
Protecci%C3%B3n%20al%20Patrimonio%20
Cultural%20de%20El%20Salvador.pdf

Molina Tamacas, C. (2010). La función cultural de los 
museos en San Salvador. Revista de Museología 
Kóot, (1), 25-32.

Naciones Unidas (s. f.). Objetivos  de Desarrollo Sostenible. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
sustainable-development-goals/

Pastor, M. I. (2004). Pedagogía museística: Nuevas 
perspectivas y tendencias actuales. Ariel.



60

Revista entorno, diciembre 2023, número 76, pp. 60-79, ISSN: 2071-8748
E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Evaluación del aprendizaje on-line: 
La experiencia de la educación 

superior salvadoreña.
2020-2022

Assessment of Online Education: The Salvadoran Higher Education Experience 
2020-2022

Ramón Sánchez Noda
Universidad de La Habana, 

Facultad de Economía, Cuba
sancheznodaramon@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-6162-8077

Armando Briñis Zambrano
Universidad Luterana Salvadoreña, El Salvador

armando.briñis@uls.edu.sv
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4351-0388

David Alberto Quintana Pérez
Universidad Tecnológica de El Salvador, El Salvador

david.quintana@utec.edu.sv
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6690-2360

Recibido:  8 de agosto 2023
Aprobado: 2 de octubre 2023

URI: http://hdl.handle.net/11298/1309
DOI: https://doi.org/10.5377/entorno.v1i76.17217

Resumen 

La pandemia de la COVID-19 generó importantes 
desafíos para la educación universitaria a escala 
planetaria al restringir totalmente la educación 
presencial, hasta tal punto que la continuidad de la 
educación universitaria solo era posible en la medida 
en la que el tránsito de la modalidad de estudio 
presencial se orientara hacia una educación on-line. 
Este proceso se realizó sin una preparación previa 
de los profesores y estudiantes universitarios. Al 
menos, en El Salvador, la práctica de una educación 
semipresencial fue el antecedente más cercano 
para el proceso de aprendizaje de los estudiantes y, 

Abstract

The COVID-19 pandemic generated important 
challenges for university education around the 
world by totally restricting face-to-face interaction 
to such an extent that the continuity of the teaching-
learning process at this level was only possible as 
long as the transition from the face-to-face study 
modality was oriented towards studying online. This 
process had to be carried out by both university 
professors and students without prior training in 
it. At least in El Salvador, the practice of blended 
education was the closest antecedent to the learning 
and evaluation process of students in an online 
modality. Under these new conditions, it became 
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consecuentemente, de su evaluación en condiciones 
de una modalidad en línea. En estas nuevas 
condiciones, se hizo necesario analizar, desde la 
óptica de docentes y estudiantes de las universidades 
salvadoreñas, las experiencias, oportunidades 
y desafíos más relevantes en la evaluación del 
aprendizaje y las vías de su solución en las clases en 
línea durante el período 2020-2022. Para el desarrollo 
de esta investigación se utilizó el método mixto, a 
partir del cual fue imprescindible la utilización de 
encuestas a estudiantes y entrevistas a docentes de 
una población universitaria que comprometió a toda 
la educación superior de El Salvador.

Palabras clave

Educación por Internet, Tecnología educativa, 
Innovaciones educativas, Educación a distancia.

necessary to analyze--from the point of view of 
Salvadorean professors and students the most 
relevant experiences, opportunities and challenges 
in the evaluation of learning and how to address it in 
the online modality. during the 2020-2022 period for 
the development of this research, the mixed method 
was used, from which it was essential to administer 
student surveys and carry out interviews with a 
population of university professors comprising all of 
El Salvador’s higher education institutions.

Key words

Online education – Methodology, educational 
technology – educational innovative methodologies – 
methodology, distance education, teaching methods, 
teaching techniques, pedagogy – El Salvador

Introducción 

En el ámbito educativo, la evidencia empírica 
muestra que la pandemia de la COVID-19 quedará 
en la historia como un importante acontecimiento, 
el cual, no solo develó las carencias y limitaciones 
de la educación pública y privada salvadoreña, sino 
también de la resiliencia, esfuerzo e iniciativa de 
docentes y estudiantes por garantizar la continuidad 
del derecho a la educación en circunstancias 
plenamente adversas. Los primeros estudios indican 
que el impacto ha sido a escala mundial y que el sector 
educativo ha experimentado importantes afectaciones, 
expresadas en disminución del aprendizaje, problemas 
psicológicos, dificultades en el acceso a la educación 
y, en el peor de los casos, abandono escolar. 

El presente estudio buscó dar respuesta a la 
pregunta de investigación: ¿Cuáles fueron las 
principales experiencias, oportunidades y desafíos 

que experimentaron docentes y estudiantes de 
universidades salvadoreñas en la evaluación del 
aprendizaje que se generó en clases en línea durante 
el período 2020-2022? 

De la pregunta se deriva el siguiente objetivo. 
Fundamentar, desde la óptica de docentes y estudiantes 
de las universidades salvadoreñas, las experiencias, 
oportunidades y desafíos más relevantes en torno a 
la evaluación del aprendizaje, generados mediante 
el desarrollo de clases en línea durante el período 
2020-2022, y las vías más expeditas para mejorar la 
evaluación del aprendizaje en esta modalidad.

Se diseñó un estudio con metodología mixta, 
favoreciendo así el uso de técnicas como la entrevista 
enfocada y la encuesta en línea. Se contó con 
la participación de docentes y estudiantes de 10 
universidades salvadoreñas que cumplieron con el 
perfil idóneo previamente establecido.  
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Antecedentes

De acuerdo con García-Aretio (2002), la educación 
virtual ha transitado por las siguientes cuatro 
importantes etapas o generaciones:

La primera de ellas, denominada enseñanza por 
correspondencia, se estima que surgió a finales 
el siglo XIX y principios del XX, la cual se apoyó 
en el desarrollo de la imprenta y de los servicios 
postales propios de ese momento. 

La segunda generación, conceptualizada como 
enseñanza multimedia, nace en la década de los 
60 del pasado siglo con la utilización de múltiples 
medios como recursos para el aprendizaje. Aquí 
es relevante que el texto escrito de la primera 
generación comienza a apoyarse con recursos 
audiovisuales como la radio, televisión y vídeo.

Por su parte, la tercera generación, denominada 
enseñanza telemática, surge a mediados de 
los años 80 del siglo XX con la integración 
de las telecomunicaciones con otros medios 
educativos, a través de la informática. Asimismo, 
comienzan a desarrollarse programas flexibles 
de enseñanza asistida por ordenador y se 
introducen los hipertextos. 

Finalmente, la cuarta generación, formación a 
través de internet o e-learning, inició mediados a 
mediados de los años 90, cuando la educación 
a distancia comienza a utilizar campus virtuales 
con el apoyo de internet, de manera que se 
fue superando la centralidad en lo presencial y 
abriendo paso a una educación virtual.    

En congruencia con lo anteriormente expuesto, la 
literatura reconoce la existencia de una diversidad 
de períodos en lo que se identifican importantes 
acontecimientos que han marcado el origen, desarrollo 
y evolución de la evaluación del aprendizaje. Tales 
períodos se ubican en cuatro generaciones: de 
medición, descriptiva, de juicio y constructivista.

La generación de la medición incluye el período 
pretyleriano; la generación descriptiva, el período 
tyleriano; la generación de juicio contempla los períodos 
de la inocencia y el realismo, y, en la cuarta generación, 
los períodos del profesionalismo y autoevaluación 
(Mora Vargas, 2004, p. 6).

Es importante hacer una breve descripción de estos 
períodos que permitan comprenden su importancia e 
incidencia: 

Autores como Rama (1989), sostienen que este 
último período se inicia con la aparición de los test 
estandarizados como instrumentos de medición 
y evaluación. Se ha caracterizado por “centrar 
la atención de la calidad de la educación en el 
rendimiento de los estudiantes. test o pruebas”; 
a este período se ha denominado primera 
generación: de la medición (Dobles, 1996).

Sin embargo, en el período tyleriano, en 
los primeros años de la década de los años 
treinta del siglo XX, Ralph Tyler presenta una 
renovada visión del currículo y la evaluación. 
Plantea el modelo de planificación curricular 
tecnológico, el cual pone énfasis en la selección 
y organización del contenido, así como en las 
estrategias para transmitir la información y 
evaluar el logro de los objetivos. Para Tyler, la 
evaluación determina en qué medida han sido 
alcanzados los objetivos y, para ello, sugiere 
realizar comparaciones entre los resultados y 
los objetivos propuestos en un programa de 
estudios (Hernández, 1998). De acuerdo con la 
clasificación de González y Ayarza (1997), se le 
llama segunda generación: descriptiva.

En este período se considera insuficiente una 
evaluación centrada en el rendimiento del 
estudiante, por lo que optan por “una evaluación 
que se caracteriza por una descripción de 
patrones que evidencien fortalezas y debilidades 
en relación con objetivos establecidos”. (Dobles, 
1996, p. 81)



63

Evaluación del aprendizaje on-line: La experiencia de la educación superior salvadoreña. 2020-2022, 
Ramón Sánchez Noda, pp. 60-79, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Luego, con el denominado período de la 
“inocencia” a finales de los cuarenta y durante los 
primeros años de la década de los años 50, en 
EE. UU. se observó una expansión de las ofertas 
educacionales y, por consiguiente, se incrementa 
la práctica de la evaluación del personal docente 
y de la evaluación educacional (Rama, 1989). En 
este período la evaluación educativa se centra 
en la medición de los resultados.

Por su parte, en el período del realismo en los 
años 60, en EE. UU. la evaluación se comienza 
a profesionalizar y, a raíz de ese fenómeno, en 
educación se plantea la necesidad de elaborar 
nuevos proyectos para el desarrollo del currículo, 
especialmente en ciencias y matemática. 
Cronbach recomienda que se reconceptualice 
la evaluación “como un proceso consistente 
en recoger y formalizar información que pueda 
ayudar a quienes elaboran los currículos” (Rama, 
1989, p. 38). 

En la clasificación de Guba y Lincoln (1989), 
este período aparece después de 1957 y se le 
denomina tercera generación: de juicio, donde el 
evaluador asume el papel de juez y mantiene el 
de técnico (Dobles, 1996, p. 81).

Posteriormente, en el período del profesionalismo, 
a partir de la década de los años 70, la evaluación 
empieza a tomar auge como una profesión que 
relaciona (la evaluación) con la investigación y 
el control (Rama, 2013). Se parte de la premisa 
de que los esfuerzos educativos, incluyendo 
la evaluación, deben buscar el crecimiento 
cognitivo y el desarrollo personal de todos los 
participantes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje (Hernández, 1998). 

Esto lleva al proceso de autoevaluación con 
miras a la acreditación de carreras profesionales. 
Al respecto, la evaluación se concibe como 
orientadora y formativa del proceso, de tal 
manera que se convierte en uno de los mejores 
procedimientos del control de la calidad de 

la educación (Hernández, 1998). De acuerdo 
con la nomenclatura de Guba y Lincoln (1989), 
este período constituye la “cuarta generación: 
constructivista”. (Cómo se citó en Mora Vargas, 
2004, p. 6-7)

Momentos de la evaluación

La evaluación se considera parte integral del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, es por ello que se desarrolla 
en tres momentos: al inicio, con la denominada 
evaluación diagnóstica; durante el proceso, a través 
de la evaluación formativa o de proceso y, al final, 
con la denominada evaluación sumativa o final. Bajo 
esta consideración, la evaluación diagnóstica tiene 
la función de orientar, adaptar y estimar algunas de 
las características más relevantes del estudiante 
en relación con sus habilidades y conocimientos. 
Su finalidad es adaptar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a las características detectadas, de 
acuerdo con las especificidades que de allí emerjan. 
Mientras que la evaluación formativa actúa como 
un mecanismo de interacción y diálogo entre los 
docentes y los estudiantes, ya que posibilita una doble 
retroalimentación. Posteriormente, la evaluación final o 
sumativa constituye el cierre de un proceso educativo, 
que podrá tener lugar al finalizar una etapa intermedia, 
como, por ejemplo, una evaluación parcial; o al terminar 
el proceso: un examen final. Su función es verificar y 
certificar que los conocimientos y competencias se 
correspondan con un modelo previamente acordado 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Tenutto, 2000).

El desarrollo de la evaluación auténtica implica 
corrernos del acento de la relación de enseñanza 
y aprendizaje, y poner el acento en la relación 
aprendizaje y evaluación, dejando la enseñanza 
no tradicional, problematizadora y crítica, como un 
proceso que habilita escenarios de aprendizaje y 
evaluación continuos (Brown, 2015).

Características de la evaluación: para que la evaluación 
constituya una parte integral del proceso enseñanza-
aprendizaje y aporte información valiosa en cada uno 



64

Evaluación del aprendizaje on-line: La experiencia de la educación superior salvadoreña. 2020-2022, 
Ramón Sánchez Noda, pp. 60-79, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

 

de los momentos, debe cumplir con las siguientes 
características:

1) Ha de estar integrada en el diseño y en el 
desarrollo del currículo. 2) Ha de ser formativa, 
de modo que sirva para perfeccionar tanto 
el proceso como el resultado de la acción 
educativa. 3) Ha de ser continua, a lo largo de 
todo el proceso. 4) Ha de ser recurrente, en la 
medida en la que constituye un recurso didáctico 
de utilización sistemática. 5) Ha de ser criterial, 
esto es, referida a los criterios establecidos 
para todos y cada uno de los alumnos. 6) Ha de 
ser decisoria, de forma que permita establecer 
juicios sobre los objetivos a evaluar y, por lo tanto, 
adoptar decisiones. 7) Ha de ser cooperativa, de 
modo que permita la participación de todas las 
intervinientes. (Rivas, 2003).

Funciones de la evaluación

Las funciones que se atribuyen a la evaluación, al 
formar parte del proceso educativo, se diversifican 
en correspondencia con las necesidades de cada 
momento a lo largo del desarrollo del proceso. Al 
respecto, Casanova dice que “en concordancia 
con las funciones que en cada caso asignemos 
a la evaluación, con las necesidades que sea 
preciso cubrir en los diferentes momentos de la 
vida de un centro o con los componentes que 
se hayan seleccionado, procede utilizar las 
modalidades o tipos de evaluación que resulten 
más apropiados” (1992).

Por su parte, Cardona (1994) asigna las siguientes 
funciones a la evaluación: 1) Diagnóstica, función 
que desempeña la evaluación inicial. La función 
diagnóstica de la evaluación viene a satisfacer la 
necesidad de conocer los supuestos de partida 
para implementar cualquier acción pedagógica. 
2) Reguladora, permite ajustar el aprendizaje del 
alumno en función del desarrollo personalizado 
de cada proceso de aprendizaje. 3. Previsora, 
función que facilita la estimación de posibilidades 
de actuaciones y/o rendimientos. Para el autor, 

la función previsora de la evaluación se hace 
operativa en sus modalidades inicial y formativa, 
estando orientada hacia el diseño contextualizado 
de proyectos curriculares. 4) Retroalimentador, 
función que según el autor se ejerce desde la 
evaluación formativa y que va reconduciendo los 
distintos elementos que conforman el modelo 
didáctico. Otros autores la conciben como una 
actividad formativa, motivadora y generadora 
de aprendizajes profundos. Realizar una 
retroalimentación formativa implica realizar una 
devolución cualitativa, como sostiene Steiman 
(2017). 5) De control, función necesaria por 
las exigencias que se plantean por parte de la 
administración educativa, en todo lo referente 
a la obtención de titulaciones académicas y las 
connotaciones que ello tiene. (Cómo se citó en 
Benítez et al., 2016)  

Instrumentos de evaluación se define como  

(…) una herramienta destinada a documentar 
el desempeño de una persona, verificar los 
resultados obtenidos (logros) y evaluar los 
productos elaborados, de acuerdo con una 
norma o parámetro previamente definido en la 
que se establecen los mecanismos y criterios 
que permiten determinar si una persona es 
competente o no, considerando las habilidades, 
destrezas, conocimientos y valores puestos en 
juego en el ejercicio de una acción en un contexto 
determinado. (Hernández, 1998)

Estudios a escala regional sobre la evaluación de 
los aprendizajes

Una fuente importante de los estudios que sirven de 
base para la evaluación del aprendizaje on-line se 
relaciona con las universidades virtuales. Actualmente 
existen 210 universidades virtuales y están situadas en 
todos los continentes (Orosco Torres, 2021, p. 45). Por 
supuesto, aparecen opiniones diversas sobre como 
evaluar. Algunos están a favor de que las evaluaciones 
sean bajo los mismos criterios de las instituciones 
presenciales; otros, en desacuerdo, señalan la 
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necesidad de otros criterios evaluativos para las 
instituciones virtuales. 

En el proyecto “Observatorio Europeo de 
Calidad”, de 2005, se localizan más de 650 
modelos utilizados a lo largo de ese continente. 
Cada uno de ellos elige las áreas clave o 
dimensiones y los indicadores para la evaluación 
on-line. La revisión bibliográfica acerca de 
este tema enfoca una breve descripción de las 
dimensiones que tiene en cuenta cada una de 
las 80 fuentes bibliográficas en el área virtual, 
que van desde el año 1996 hasta el 2014.  
(Orosco Torres, 2021)

Del estudio se definen 44 dimensiones y engloba 
las áreas para mejorar la calidad de la educación 
y la satisfacción de los estudiantes, agrupadas en 
diferentes marcos de evaluación de la calidad del 
e-learning. Entre las dimensiones se destacan:  
evaluación de los estudiantes, infraestructura 
tecnológica, evaluación de curso on-line, conocimiento, 
cooperación, currículo, método pedagógico, proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Se trabaja para que estos 
modelos sean apropiados para evaluar la calidad del 
e-learning en cuanto al aprendizaje, los resultados y 
las competencias.

De este análisis, es posible encontrar diferentes 
términos en las dimensiones evaluadas por los 
modelos, en algunos casos se refieren a aspectos 
similares, por lo que se coincide con otros autores, 
como Jung (2010), quien señala que, a pesar de existir 
diferente nomenclatura, en muchos casos los términos 
se refieren a un mismo significado.

Esta propuesta puede ser considerada por las 
instituciones, por elegir cuáles dimensiones 
agregan a su evaluación y se adaptan a ellas, lo 
que recuerda al modelo Pick and mix, propuesto 
por Bacsich (2006), donde las instituciones 
cuentan con indicadores de los cuales pueden 
elegir los que se adapten a sus necesidades. 
(Como se citó en Orosco Torres, 2014, p. 249)

En el ámbito de Latinoamérica, también se avanza 
en la evaluación on-line. Evidencia de ello, por 
solo mencionar algunos estudios, lo constituye un 
trabajo realizado en México por Jiménez Galán et 
al. (2021), el cual concluye que “la evaluación del 
proceso de aprendizaje sigue siendo la mayor área 
de oportunidad para lograr elevar la calidad de la 
enseñanza-aprendizaje en línea” (p. 2). Otro estudio 
desarrollado por Mora-Vicariolif (2019), cita el caso de 
la UNED de Costa Rica, puesto que considera que 
posee un uso intensivo del e-learning como estrategia 
que favorece el desarrollo de los aprendizajes en 
modalidad on-line. 

No menos importante es la preparación de los 
profesores en estas nuevas condiciones que generó la 
pandemia de la COVID-19. En el caso de Argentina, 
aparece un postgrado dirigido a profesores para la 
educación en línea y sus procesos de evaluación 
(Moreyra et al., 2020).

Estudios a escala nacional sobre evaluación 
del aprendizaje 

En el contexto educativo salvadoreño, la llegada de 
la pandemia de la COVID-19, a comienzos de marzo 
2019, obligó de manera inmediata el paso de una 
educación presencial a una educación virtual en todo 
el sistema educativo público y privado salvadoreño. 
En estas nuevas condiciones no solo se buscó lograr 
cobertura escolar, sino también priorizar los esfuerzos 
necesarios por mantener los estándares mínimos 
de calidad educativa que demanda todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje y su evaluación.

Revisar los procesos de la evaluación en esta 
modalidad virtual se vuelve reflexivo y de acción 
indispensable. Desarrollar el proceso de evaluación 
en línea no ha sido una tarea sencilla, puesto que 
las condiciones no estaban dadas y los recursos 
tecnológicos no siempre estuvieron al alcance de 
docentes y estudiantes para la continuidad de las 
clases. Además, no se contó con una transición del 
sistema presencial al no presencial.
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Resulta necesario precisar que no todo el claustro 
docente contaba con las competencias tecnológicas 
necesarias para el uso de instrumentos de evaluación 
de clases en línea. En consecuencia, el desarrollo 
de las clases en línea, por un lado, contribuyó 
significativamente a la digitalización de diversos 
procesos académicos, así como a la incorporación de la 
tecnología en la educación. Por otro lado, está el costo 
en cuanto a la disminución del aprendizaje, estudiantes 
que desertaron, las afecciones psicológicas y la 
evaluación de la dinámica de los procesos educativos 
en la educación superior.

A partir de un esfuerzo de la revisión de la literatura 
generada en el contexto salvadoreño, se identificó la 
existencia de estudios por la Dirección de Evaluación 
Educativa, los cuales demuestran que en El Salvador se 
cuenta con aportes y que, a su vez, han sido realizados 
bajo la plena convicción que tiene el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) sobre 
la relevancia de hacer investigación en pro del 
fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. 

El primero de estos estudios que aporta a la 
fundamentación teórica, ha sido el trabajo denominado 
“Procesos para la Continuidad Educativa en el Marco 
de la Emergencia Nacional por COVID-19”, dirigido 
a directores(as), docentes y familia, El Salvador – 
Año 2020 (Mineducyt, 2021a). Por otra parte, un 
segundo estudio que será retomado es el referido a 
la sistematización de los resultados de la Prueba 
AVANZO.  

Finalmente, una tercera Investigación que forma parte 
de la fundamentación teórica es el estudio denominado 
“Pruebas diagnósticas 2021: conociendo mis logros. 
Informe de resultados cognitivos de las pruebas en 
línea” (Mineducyt, 2021b). También se incluye una 
investigación realizada por Mendoza-Noyola (2013), 
que indica en este nivel educativo los diversos tipos 
de evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, 
autoevaluación y coevaluación. 

Metodología 

El diseño del estudio es de tipo descriptivo. Como su 
nombre lo indica, tiene como objetivo la descripción 
de variables en un grupo de sujetos por un período 
de tiempo determinado. Asimismo, el estudio tuvo 
un enfoque cuali-cuantitativo (mixto), el cual, según 
Hernández Sampieri et al. (2014), se alcanza en 
la medida en que se propicia de forma conjunta el 
desarrollo de procesos de recolección, análisis y 
vinculación de datos cuantitativos y cualitativos (en este 
caso, esto fue posible con la combinación de técnicas 
como la encuesta y entrevista aplicada a estudiantes 
y profesores). Los datos generados por cada una de 
las variables se presentarán mediante gráficas y/o 
tablas de distribución de frecuencias para su posterior 
descripción e interpretación. 

3.2 Población y muestreo

La población la constituyeron los estudiantes de 10 
instituciones de educación superior (IES) salvadoreñas 
(95.630 en total). Motivo por el cual, en lo se que refiere 
a la dimensión cuantitativa de la investigación, a partir 
de la construcción de una muestra no probabilística por 
conveniencia, considerando que estas cuentan con 
el mayor número de estudiantes activos, favoreció la 
pertinencia de las IES seleccionadas.

En este sentido, de acuerdo con el Mineducyt (2021c), 
estas IES, como se mencionó en líneas anteriores: 

Formaron un total de 95.630 estudiantes, 
de los cuales y con el objeto de favorecer la 
representatividad y pertinencia de los datos para 
las IES participantes, se calculó el valor de la 
muestra para poblaciones finitas mediante una 
calculadora en línea, a partir de la definición de 
un 95% de confianza y un margen de error del 
5% en la validez de los resultados. La muestra 
seleccionada fue de 383 estudiantes elegidos 
mediante un muestreo por estratos (siendo 10 
estratos en total). 
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Posteriormente, se seleccionó a los participantes 
mediante un muestreo por conveniencia a partir del 
acceso e idoneidad de las unidades de análisis hasta 
completar la muestra (Hernández Sampieri et al., 2014). 
Por otra parte, para la recolección de datos cualitativos, 
se realizó un muestreo teórico de los participantes 
(profesores) que fueron los encargados de evaluar el 
aprendizaje en clases en línea. 

En definitiva, el marco muestral total estuvo formado 
por 383 personas, de las cuales 378 fueron estudiantes, 
y cinco catedráticos de las diferentes IES. 

Los profesores debían tener la experiencia de 
clases en línea en el período 2020-2022, además 
de contar con experiencia en docencia de por lo 
menos 5 años. Por su parte, los alumnos contaron 
con la calidad de estudiantes activos en el período 
anteriormente señalado, que significa tener 
disponibilidad de participación.

3.3 Definición y operacionalización de conceptos

Tabla 1
 Matriz de operacionalización de conceptos referidos a la evaluación

n.° Variables Definición operacional Dimensión Indicadores
1 Experiencias en 

la evaluación
Conjunto de factores que docentes y 
estudiantes estuvieron implicados en la 
evaluación del aprendizaje en línea.

Pedagogía - Continuidad de estudios en pandemia.
- Formación en TIC.
- TIC utilizadas en la evaluación.

2 Cambio 
de clases 
presenciales a 
virtuales

El proceso en el que la enseñanza-
aprendizaje presencial se desarrollaron 
bajo medios virtuales a fin de garantizar la 
continuidad de las clases.

Didáctica y 
curricular

- Percepción/uso de instrumentos de evaluación en  
clases en línea.
- Calificación/ estrategias de evaluación.
- Características de la evaluación en línea.

3 Oportunidad de 
evaluación

Todos aquellos beneficios obtenidos 
a favor del aprendizaje del estudiante 
mediante la aplicación técnica, estrategias 
y dinámicas de trabajo en línea. 

Didáctica y 
curricular

- Planificación de momentos de la evaluación.
- Tipos de contenidos evaluados.

4 Instrumentos de 
evaluación

Todas aquellas herramientas utilizadas 
por los profesores para recolectar y 
sistematizar los progresos y/o retrocesos 
de aprendizaje.

Didáctica - Tipos de pruebas de evaluación.
- Instrumentos de evaluación utilizados.
- Logros de la evaluación.

5 Desafíos para 
la evaluación

Conjunto de obstáculos, limitaciones o 
impedimentos que dificultan el desarrollo 
eficiente y óptimo de la valoración de los 
resultados de aprendizaje alcanzados en 
clases en línea.

Formación 
docente

- Competencias cognitivas y técnicas de los 
docentes.
- Idoneidad instrumentos de evaluación. 
- Dificultades para el desarrollo de actividades de 
evaluación.

Nota: La tabla muestra el proceso de operacionalización de las variables del estudio.
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Métodos, técnicas e instrumentos

La investigación tuvo un enfoque metodológico mixto. 
En correspondencia con el método, resultó necesario 
la combinación de tres técnicas, siendo estas: análisis 
documental, entrevista Utec enfocada y encuesta en 
línea. 

La encuesta, se aplicó mediante un cuestionario en 
línea con 26 preguntas de tipo dicotómica y de elección 
múltiple. La pertinencia de esta técnica obedece a que 
al ser un medio que posibilita de manera eficiente, 
rápida y económica una serie de conocimientos, 
actitudes y opiniones de las personas (Rivas, 2010). 
En este caso, de los estudiantes universitarios.

Posteriormente, se procedió con la elaboración, 
validación y prueba piloto de los tres instrumentos 
por utilizar (ficha de revisión de literatura, guía de 
entrevista y cuestionario en línea). Por tanto, la 
fiabilidad se probó en las distintas mediciones 
tomadas en el mismo universo o población, por lo 
que, al identificar que las respuestas de los sujetos 
no difirieron significativamente, pudo interpretarse 
que existe exactitud en las mediciones del 
instrumento en diferentes momentos, lo que generó 
su confiabilidad.

Procedimiento de recolección de datos 

Esta etapa inició con el establecimiento de contacto 
con las instituciones (10 universidades) previamente 
seleccionadas. Se tomó en cuenta que se recolectaron 
datos de dos tipos de población: docentes y 
estudiantes.  Los cuestionarios en línea se elaboraron 
en Google Forms y posteriormente a su validación 
se compartió mediante enlace con un referente 
institucional, a fin de acceder a los estudiantes que 
participaron en el estudio en cada una de las IES. 
Cabe mencionar que ambos tipos de población se 
seleccionaron mediante muestreos no probabilísticos 
por conveniencia. 

Plan de tabulación y análisis de resultados

Las entrevistas se grabaron y transcritas con apoyo 
de un procesador de texto y mediante una matriz de 
casos para su posterior análisis. Aquí es importante 
precisar que se consideró desarrollar un análisis cuasi-
estadístico, con un enfoque de análisis de contenido 
de tipo convencional, donde, por una parte, se detectó 
la frecuencia con que se repitieron las palabras o 
temas específicos durante la recolección de datos. 
Por otra parte, se partió de categorías genéricas 
que se codificaron y que derivaron de las entrevistas 
realizadas. En congruencia con ello, se efectuó un 
análisis de los relatos del profesorado. 

En lo que refiere a los datos obtenidos a través 
de los cuestionarios, estos se vaciaron en una 
hoja de cálculo del software SPSS versión 28. 
Posteriormente, se elaboraron las gráficas y tablas de 
contingencia. De esta forma, se finalizó con la etapa 
de tabulación y después se pasó a la interpretación 
de los resultados.

La investigación se rigió conforme los siguientes 
aspectos éticos: el estudio propició la participación 
de docentes, a quienes se les solicitó la firma de una 
carta de consentimiento informado para garantizar 
el anonimato de los sujetos de investigación, se 
asignaron códigos para distinguir el aporte individual 
de los participantes. 

Para el tratamiento de la información se revisó que 
todos los instrumentos estén completamente llenos. 
De no ser así se sustituirían. No se tuvo este tipo de 
situaciones. Los datos obtenidos de las entrevistas 
se trascribieron sin ningún tipo de alteración, a fin de 
garantizar la originalidad de la información. 

Resultados 

La presentación de los principales resultados de la 
aplicación de las encuestas a estudiantes y entrevistas 
a los profesores ha sido organizada en tres secciones: 
1) Experiencias relacionadas con la evaluación del 
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aprendizaje. 2) Oportunidades que generó el contexto 
de la pandemia en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y 3) Desafíos relacionados con 
el desarrollo de clases en modalidad en línea. 

El estudio posibilitó la participación de 10 importantes 
instituciones de educación superior (IES): Instituto 
Especializado de Profesionales de la Salud (Ieproes), 
Instituto Tecnológico Escuela Técnica para la Salud 

(ITETPS), Universidad Cristiana de las Asambleas 
de Dios (Ucad), Universidad Don Bosco (UDB), 
Universidad Evangélica de El Salvador (UEES), 
Universidad de El Salvador (UES), Universidad 
Luterana Salvadoreña (ULS), Universidad Nueva 
San Salvador (UNSSA), Universidad Tecnológica 
de El Salvador, El Salvador (Utec) y Universidad 
Técnica  Latinoamericana (Utla), según se muestra 
en la figura 1.

Figura 1
Instituciones participantes en la investigación

Nota: La figura muestra las IES participantes en el estudio. Fuente: Elaboración propia.

A partir del diseño de la muestra, en estas 10 IES 
participaron 383 estudiantes, la mayoría de ellos de 
la UES (54 %) y Utec (22 %), dado que, de acuerdo 
con estadísticas nacionales, son las universidades 
las que poseen mayor matrícula en el período 2020-
2022. En esta línea, también se indagaron indicadores 
sociodemográficos del estudiantado. El 70 % de los 
universitarios eran mujeres y un 30 % de participación 
masculina en el estudio. Unido a ello, entre los grupos 
etarios más representativos fueron los de 16 a 20 
años, con un 27 %, y el de los 21 a 25 años, con un 
39% de la muestra, por lo que puede interpretarse que 
la población matriculada en las IES es en su mayoría 
son jóvenes.  

Los resultados de la encuesta indican que se tuvo 
participación de los 14 departamentos del país, 
lo cual contribuyó a generar representatividad en 
el análisis de los datos. Entre los resultados más 
sobresalientes destaca que, por un lado, el 50 % 
de los universitarios solo se dedica a esa función, 
mientras que el otro 50 % de ellos no solo estudia, 
sino también trabaja. Por otro lado, San Salvador, 
con un 31 %; San Miguel, con un 14 %; Usulután, 
con un 13 %, y La Paz, con un 12 %, fueron los 
departamentos donde reside la mayor parte del 
estudiantado que contestó la encuesta en línea. 
Resulta necesario mencionar que, para el desarrollo 
de las entrevistas, se contó con el valioso aporte de 
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5 profesores (2 mujeres y 3 hombres), quienes en su 
mayoría cuentan con estudios de posgrado y amplia 
experiencia en la docencia universitaria.

Experiencias en la evaluación

Uno de los objetivos del estudio fue caracterizar las 
experiencias de docentes y estudiantes de IES en el 
período 2020-2022, como consecuencia del cambio de 
clases presenciales a clases en línea. Por esa razón, en 
la segunda sección de la encuesta se buscó conocer 
si los estudiantes habían tenido alguna experiencia 
en el uso de las TIC previo al período pandémico y si 
pudieron continuar sus estudios universitarios. 

Como promedio, 6 de cada 10 estudiantes universitarios 
no poseían conocimiento referido a herramientas 
tecnológicas. A pesar de esta limitación, el 86 % sí 
continuó sus estudios en las diferentes universidades 

salvadoreñas. En cuanto a los profesores, fue 
diferente. En las entrevistas manifestaron haber tenido 
alguna experiencia previa en lo concerniente al uso de 
plataformas educativas.

La transición hacia clases virtuales determinó utilizar 
diversas plataformas y herramientas tecnológicas 
para desarrollar la clase y para evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje. A través de la encuesta se 
preguntó a los estudiantes sobre cuáles habían sido los 
recursos en línea empleados por sus profesores en el 
proceso de evaluación. Al respecto, fue posible conocer 
que se utilizó una diversidad de recursos, entre los que 
destacan las plataformas de videoconferencias (81,3 %). 
No obstante, se emplearon portales educativos, redes 
sociales, servicios de telefonía, correo electrónico, 
entre otros, a fin de obtener evidencia de los resultados 
de aprendizaje alcanzados, según se muestra en la 
figura 2.

 

Figura 2
Uso de TIC, redes sociales o plataformas utilizadas para evaluación en clases virtuales 

Nota: La figura muestra la diversidad de plataformas utilizadas en clases virtuales. Fuente: Elaboración propia

Otro de los aspectos explorados fue el tiempo que se 
invirtió en clase en línea. Aproximadamente la mitad 
de los estudiantes (48 %) manifestaron que utilizaron la 
misma cantidad de tiempo que usualmente requerían 
antes de la pandemia, a diferencia de un 26 % que 
indicó la necesidad de haber destinado más tiempo 

en clases virtuales, mientras que el 26 % restante 
requirió de menos tiempo en comparación con una 
clase presencial. Además, se indagó acerca de 
las percepciones que se tienen en relación con las 
estrategias de evaluación que se utilizaron en clases 
en línea.
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Figura 4
 Calificación de las estrategias de evaluación empleadas por los profesores/as

Nota: La figura indica la evaluación para sus docentes al utilizar diversas estrategias de 
evaluación. Fuente: Elaboración propia.

En los resultados obtenidos existe una alta aprobación 
de los estudiantes por las estrategias empleadas por 
los profesores, el 32 % excelente, y el 45 % muy 
buena, consolidando un 77 % de aprobación, en 
contraste con un 4 % que las caracterizó como regular 

y un 1 % como deficientes. A través de la encuesta a 
los estudiantes se planteó una lista de características 
más comunes de la evaluación para que indicaran 
cuáles de ellas se cumplieron en su experiencia de 
aprendizaje en línea.

Tabla 2
Características de la evaluación 

Características de la evaluación %
1. Se evaluó en todo momento para reforzar el aprendizaje (evaluación continua 
y retroalimentadora).

35 

2. Se evaluó conforme a criterios establecidos (evaluación criterial). 20 
3. Se evaluó para identificar conocimientos previos de los estudiantes 
(evaluación diagnóstica).

20 

4. Se evaluó solo al final del curso (evaluación sumativa o final). 3 
5. La evaluación permitió la participación del docente y estudiante, o entre 
estudiantes, o ambas (evaluación cooperativa).

10 

6. Todas las anteriores. 10 
7. Otra. 2 

Nota: La tabla muestra las características de la evaluación aplicadas en clase on line. 
Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados obtenidos manifiestan que la mayoría 
de las evaluaciones se realizaron para retroalimentar 
(35 %), también conforme a criterios (20 %), de 
diagnosticar conocimientos previos (20 %), según 
se resume en la tabla 7. Se les preguntó a los 
estudiantes si los profesores les habían notificado 
con anticipación los criterios y dinámica con que 
se les evaluaría en clases en línea. El 71 % de los 
estudiantes siempre contaron con esta información, 
el 28 % comentó que en algunas asignaturas, y un 
1 %, nunca, lo cual supone que se cumplió uno 
de los derechos de todo estudiante, que es tener 
conocimiento de la forma en la que se evaluará su 
aprendizaje. 

Por otra parte, se les preguntó a los estudiantes si lo 
que se evaluó en las asignaturas estaba relacionado 
con lo abordado en las clases. Los resultados indican 
que el 66 % percibió coherencia entre el contenido 
de la evaluación y lo explicado durante las clases, 
a diferencia de un 32 % que manifestó que solo en 
determinadas asignaturas. 

Oportunidades de la evaluación

En este contexto, se preguntó a los universitarios 
sobre los momentos del curso en que se evaluaron. 
Al respecto, los resultados obtenidos se presentan en 
la tabla 8.  

Tabla 3
Momentos que se evaluó el proceso enseñanza-aprendizaje en línea según estudiantes

Momentos de la evaluación %
Al inicio 5 
Durante el proceso 70 
Al final 8 
Al inicio, Durante el proceso, Al final 13 
Al inicio, Durante el proceso 2 
Al inicio, Al final 2 
Total 100 

Nota: La tabla muestra los diferentes momentos en que los 
estudiantes consideran que fueron evaluados.  
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 70 
% de los estudiantes manifestó que se les evaluó 
mayoritariamente durante el proceso, lo que significa 
que se aplicó en grandes proporciones una evaluación 
de tipo formativa. Unido a ello, se preguntó al 
estudiantado sobre qué tipo de contenidos consideran 
que se evaluaron de mejor manera en clases en 
línea. Situación que evidenció que los contenidos 
conceptuales resultaron ser los mejores evaluados 
en esta modalidad, según un 65 % de la muestra 
participante. 

De igual manera, estos resultados suponen un desafío 
con respecto a los contenidos procedimentales 

y actitudinales, dado que implican habilidades y 
actitudes. Nos referimos a las competencias genéricas 
que tienen su propia complejidad al momento de 
evaluarse, situación que pudiese ser una de las causas 
que justifican las respuestas del estudiantado, acorde 
con lo expuesto en la gráfica 7. 

Al considerar que existe una amplia bibliografía 
y múltiples investigaciones relacionadas con 
la incorporación de las TIC a la educación, 
en áreas como: ambientes de aprendizaje, 
trabajo colaborativo, comunidades virtuales de 
aprendizaje, no se ha explorado su aporte al 
desarrollo de habilidades transversales, como 
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en este caso, la validación de competencias 
genéricas. (Herrera y Mejías, 2016)

Para el desarrollo de competencias genéricas en un 
ambiente virtual se requiere la utilización de plataformas 
que dispongan de herramientas para usuarios y para 

grupos, tales como blogs, archivos, páginas, foros, editor 
colaborativo, mensajería, entre otros.  Así, a la plataforma, 
además de sus herramientas clásicas, se incorporan 
funciones asociadas a las competencias genéricas, 
como son, entre otras, trabajo en grupo, resolución de 
conflictos. acciones de liderazgo y comunicación efectiva. 

Figura 4
Tipos de contenidos considera que se evaluaron de mejor manera en clases en línea

Nota. La figura indica los diferentes tipos de contenidos evaluados en clase online. 
Fuente: Elaboración propia.

A través de la encuesta se solicitó a los estudiantes 
que indicaran qué tipos de contenidos habían sido 
utilizados por sus profesores. El instrumento más 
utilizado fue la prueba escrita, un 72 % de la población 
participante, a diferencia de un 13 % que se evaluó 

con pruebas orales (ver tabla 9). En consecuencia, 
estos resultados plantean la relevancia que se 
les otorga a estos instrumentos tradicionales en 
educación y las carencias en la utilización de otro 
tipo de pruebas. 

Tabla 4
Pruebas utilizadas por docentes para la evaluación del aprendizaje en línea

Tipos de pruebas %
Pruebas escritas 72
Pruebas observacionales 8
Pruebas orales 13
Otras 7
Total 100

Nota: La tabla muestra un resumen de las principales pruebas 
aplicadas por los docentes. 
Fuente: Elaboración propia.
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Pese a que las pruebas escritas resultaron ser los 
instrumentos más utilizados, también se emplearon 

otros recursos como foros, guías de trabajo, rúbricas, 
entre otras (ver figura 6). 

Figura 5
Instrumentos de evaluación utilizados por los profesores en la evaluación del aprendizaje, según estudiantes

Nota: La tabla muestra diferentes tipos de instrumentos utilizados por los catedráticos. 
Fuente: Elaboración propia.

Otro de los aspectos que se consideró en la investigación 
fueron los tipos de evaluación que más contribuyeron 
al proceso educativo desarrollado en clases en línea. 
Esto se hizo considerando que no solo es el profesor 
el que a menudo evalúa, sino que también puede crear 
las condiciones para que los estudiantes se involucren 
en estos procesos, que finalmente aportan información 

valiosa para la toma de decisiones. Al respecto, los 
estudiantes valoraron que la autoevaluación como 
ejercicio personal fue una oportunidad que contribuyó 
a favorecer su aprendizaje, acorde con lo manifestado 
por el 62 % de los estudiantes encuestados. Además, 
el 24 %, que valoró como positivo.

Tabla 5
Tipos de evaluación que más contribuyeron al aprendizaje en clases en online 

Tipos de evaluación %
Autoevaluación 62
Coevaluación 24
Heteroevaluación 14
Total 100

Nota: La tabla indica los tipos de evaluación 
más utilizados en clase online. 
Fuente: Elaboración propia.
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Después de conocer las posibilidades que los 
estudiantes encontraron al haber podido continuar sus 
clases en línea, se solicitó que indicaran los principales 
logros que consideran haber alcanzado. Al respecto, 
los resultados de la encuesta indican continuar con sus 
estudios (44 %) y desarrollar habilidades en el uso de 
tecnologías educativas (36 %) se convirtieron en los 
dos mayores beneficios que adquirieron los estudiantes 
de las universidades salvadoreñas. 

El análisis de estos beneficios de evaluación en línea 
también se realizó con los docentes, quienes al igual 
que los estudiantes identificaron bondades. Cabe 
destacar que, desde la opinión de los profesores 
que participaron en el estudio, aplicar técnicas e 
instrumentos de evaluación en clases en línea les fue de 
utilidad para: 1) Reflexionar sobre la práctica docente. 
2) Incorporar nuevas herramientas tecnológicas en los 
procesos educativos. 3) Digitalizar algunos procesos 
vinculados a la evaluación. 4) Economizar tiempo. 5) 
Dominar nuevas herramientas tecnológicas. 6) Tener 
mayor comunicación y compartir entre profesores. 7) 

Reducir problemas de distancia para hacer actividades 
de evaluación. 

Desafíos de la evaluación

Uno de los principales desafíos era responder si se 
presentaron cambios en la evaluación del aprendizaje 
en línea. Al respecto, los docentes manifiestan que, 
a pesar de su complejidad y del análisis de diversos 
aspectos de orden pedagógico, tecnológico y 
metodológico, se introdujeron cambios en la evaluación 
del aprendizaje.

Los estudiantes (66 %) manifestaron que sus profesores 
poseen conocimientos y habilidades en el manejo 
de recursos tecnológicos en la educación en línea, a 
diferencia de un 3 % que manifestó lo contrario y el 31 % 
que lo consideró que en alguna medida. 

El estudio indagó sobre la percepción acerca de la 
pertinencia de estrategias, técnicas e instrumentos de 
evaluación de los profesores. 

Figura 6
Percepción sobre la pertinencia de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación 

utilizados en clases en línea

Nota: La figura indica la percepción del estudiantado sobre la pertinencia de las estrategias de evaluación. 
Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados de la encuesta reflejan que 6 de cada 10 
estudiantes valoran como acertadas las dinámicas de 
evaluación que diseñaron sus profesores, en contraste 
con un 5 % que manifestó lo contrario y un 29 % en 
alguna medida. 

Se solicitó al estudiantado que indicara cuáles son 
los principales desafíos que consideran deben 

resolverse en la evaluación del aprendizaje en línea. 
Los resultados de la encuesta muestran que mayor 
conexión a internet (45 %), capacitar a los docentes en 
el uso de la tecnología educativa (22 %) y orientar a los 
estudiantes en el uso adecuado de las herramientas 
educativas (18 %) se consideran los tres mayores 
desafíos para el sistema educativo salvadoreño, según 
se presenta en la tabla 6.

Tabla 6
Principales desafíos que superar según estudiantes universitarios

Principales desafíos %
1. Contar con mayor conexión a Internet 45
2. Capacitar a los docentes en el manejo de tecnología educativa 22
3. Capacitar a los estudiantes en el manejo de tecnología educativa 18
4. Contar con una computadora para efectuar las actividades de evaluación 15

Total 100

Nota: La tabla expresa expone los mayores desafíos para la mejora de los procesos de evaluación del 
aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.

Desde la óptica de los profesores, existen otros desafíos 
que también deben considerarse, dado la dinámica 
que implica la evaluación en línea, puesto que ellos 
identifican ocho aspectos de vital importancia. 

1) Los constantes problemas de conectividad asociados 
a la potencia de Internet, a partir de la ubicación de 
residencia de cada estudiante. 2) La carencia de 
una computadora tanto para docentes como para 
estudiantes. 3) La alta tendencia a repetir prácticas 
de evaluación que se hacen en modalidad presencial 
sin ninguna o poca adaptación al formato virtual. 4) El 
temor al cambio ante la necesidad de utilizar recursos 
tecnológicos. 5) El desconocimiento y uso inadecuado 
de los recursos tecnológicos por determinada población 
docente. 6) Las limitaciones de los estudiantes de 
hábitos y técnicas de estudio de una educación virtual. 
7) La “incertidumbre” que tenía cada profesor sobre la 
asistencia de los estudiantes a clases en línea, pues no 
todos tenían una participación, algunos de ellos, solo 
se conectaban, lo que complicaba aún más la labor de 
evaluar el aprendizaje. 8) Superar la comodidad que 

puede generar en docentes y estudiantes este tipo de 
clases en línea.

La evaluación en línea creó efectos colaterales que 
generaron un impacto negativo en una parte significativa 
de los universitarios, quienes no pudieron continuar 
con sus clases debido a diferentes factores: problemas 
económicos 31 %, carencia de internet 19 %, carencia 
de computadora, teléfono o tablet 11 %, falta de 
conocimientos en educación on-line 11 %, problemas de 
salud 6 %, desinterés por continuar estudios 4 %. Cómo 
puede observarse, el factor económico se convirtió en 
la mayor limitante para muchos estudiantes, lo que 
hizo que no pudieran continuar. Además, se incluye no 
poder contar con internet y computadora. 

Finalmente, la investigación propició la reflexión de 
aquellos aspectos que desde la experiencia adquirida 
por cada docente contribuirán a la toma de decisiones. 
En este contexto, los principales aprendizajes desde la 
óptica del profesorado resultaron ser: 1) La relevancia 
de reducir la brecha digital, dado la utilidad que 
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representa la tecnología para el sistema educativo. 2) 
El significado tiene la variable o dimensión tiempo al 
momento de la planificación del docente, ahora en un 
entorno virtual, el cual no puede ser una copia de la 
presencialidad. 3) La importancia de contextualizar los 
instrumentos de evaluación, puesto que la experiencia 
de un aprendizaje presencial tiene connotaciones 
propias, por esa razón se requiere un protagonismo 
mucho mayor del estudiante en un aprendizaje y un 
proceso de evaluación al estilo de” libro abierto”, que 
se utiliza muy poco en la evaluación presencial. De esta 
forma, se evitan los posibles fraudes con preguntas de 
aplicación a los estudiantes en un tiempo determinado.  

Discusión/Conclusiones 

Los resultados del estudio arrojan que, para contribuir 
a la formación del estudiante, la evaluación debe 
no solo aportar información valiosa en cada uno 
de los momentos, sino también constituir parte 
integral del proceso enseñanza-aprendizaje. Bajo 
esta fundamentación, a través de la encuesta fue 
posible constatar que muchas de estas condiciones 
se cumplieron cuando los profesores evaluaron el 
aprendizaje de sus estudiantes. Evidencia de esta 
situación es que un 35 % de los participantes manifestó 
que las actividades de evaluación permitieron 
retroalimentar en todo momento, a la vez que un 20 
% de los estudiantes indicó haber percibido que sus 
evaluaciones se realizaron con la finalidad de explorar 
presaberes. En consecuencia, el cumplimiento de 
estas características constituyó parte importante de 
las experiencias que tanto docentes como estudiantes 
tuvieron en clases en línea. 

En cuanto a algunas de las oportunidades que se 
generaron, fue precisamente el hecho de evaluar 
en diversas etapas del proceso educativo, al inicio 
con la denominada evaluación diagnóstica, durante 
el proceso, a través de la evaluación formativa o de 
proceso y al final con la denominada evaluación 
sumativa o final. 

Por otra parte, los resultados del estudio confirman 
que los procesos de evaluación en línea priorizaron 

la evaluación de carácter formativa, según lo 
afirmado por 7 de cada 10 estudiantes. Por tanto, 
en modalidad en línea es posible evaluar paso a 
paso al estudiante a fin de garantizar su progreso 
de aprendizaje. Por consiguiente, en la modalidad 
en línea también se logró una adecuada estrategia 
evaluativa por parte de los profesores, así como 
un dominio del claustro acerca de las posibilidades 
que brinda la evaluación on-line para un mejor 
aprendizaje de los estudiantes.  

Aspecto relevante de este estudio es que permitió 
visibilizar que el profesorado utilizó diversos tipos de 
instrumentos. Sin embargo, cuando se preguntó a 
los estudiantes sobre los instrumentos empleados 
por sus profesores, se identificó que, a pesar de la 
diversidad de tipos de prueba que existen, se tiene una 
fuerte preferencia por la prueba escrita, la cual puede 
suponer diversas causas, entre ellas, la facilidad de 
aplicación y economía de tiempo, el desconocimiento 
de otro tipo de pruebas, el temor o rechazo hacia otros 
instrumentos, entre otras. 

Importantes distinciones entre el aprendizaje y 
evaluación en línea con respecto al presencial 
radican en el hecho de la comodidad que se genera, 
tanto para profesores como para estudiantes, 
las limitaciones de los estudiantes en el uso de 
las consultas a los profesores para reforzar el 
aprendizaje, así como la posibilidad de fraude en la 
evaluación por diferentes vías.
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Resumen

Este artículo presenta los resultados de un 
estudio realizado con alumnos que participaron 
en un intercambio internacional, siendo el objetivo 
principal analizar las experiencias de movilidad de 
los estudiantes, estableciendo un perfil previo a la 
movilidad, los criterios que se espera impacten a su 
regreso, a partir de la experiencia internacional en 
otra institución y país, en donde existen entornos 
diferentes, principalmente en países más avanzados. 
El tipo de estudio fue exploratorio descriptivo, 
utilizando variables relacionadas con todo el proceso 
de movilidad, con preguntas cerradas y abiertas y 
con una muestra intencionada de 37 participantes, 
todos beneficiados de programas de cooperación 
internacional en Europa, Canadá, Estados Unidos 
y de la OEA. Los resultados obtenidos mostraron 

Abstract

The findings of a study conducted with a group 
of students who participated in an international 
exchange program are presented in this article. Its 
main objective was to analyze their experiences 
in student mobility, thus establishing a profile prior 
to the mobility, and the criteria about the expected 
impact upon their return based on the international 
experience at another institution and country 
where different environments exist, mainly in more 
advanced countries.

This was a descriptive and exploratory study; it 
used variables related to the entire process of the 
mobility, with open and closed questions and an 
intentional sampling of 37 participants, all of whom 
were beneficiaries of the international cooperation 
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que los docentes son fuente de información, le 
siguen las redes sociales, para recibir información 
sobre las oportunidades de movilidad que llega a los 
aspirantes. En cuanto a las expectativas que tuvieron 
los estudiantes, fueron académicas, seguidas por 
perspectivas de empleo futuras y vivir una experiencia 
internacional. En cuanto a los mejores aprendizajes 
que obtuvieron, fueron autonomía, tolerancia, 
respeto a la igualdad de género, capacidad para 
la convivencia pacífica, enfoque multidisciplinario, 
experimentar metodologías académicas nuevas y 
práctica del idioma extranjero. 

Palabras clave: 

Movilidad internacional, competencias globales, 
interculturalidad, idiomas, internacionalización.

programs in Europe, Canada, the United States, and 
the OAS. The obtained results showed that the faculty 
members are a source of information, followed by 
the social networks, about the mobility opportunities 
available to the candidates.

In regards to the students’ expectations, they showed 
interest in academics, followed by the perspective 
of future employment , and living an international 
experience. In relation to what they considered to 
be their greatest learning experience, they included 
the following elements: autonomy, tolerance, respect 
towards gender equality, the capacity/ability to 
live in peace, having a multidisciplinary approach, 
experimenting new teaching methodologies and 
practicing a foreign language.

Keywords: 

Student exchange: people exchange – programs, 
educational international cooperation, professional 
socialization, university students – El Salvador – 
social aspects, social interaction, social responsibility.

Introducción

La movilidad académica internacional en las 
universidades ha sido un programa importante que 
ha permitido el fortalecimiento de las competencias 
globales de los estudiantes beneficiarios de movilidad 
y que exigen los nuevos escenarios mundiales. 
La mayoría de programas de internacionalización 
incluyen la movilidad e intercambios entre estudiantes 
y académicos, como una opción de aprender del 
mundo y conocer nuevos entornos académicos e 
interculturales. Además de ser uno de los principales 
referentes en los procesos de acreditación, pues “la 
internacionalización también aporta al aseguramiento 
de la calidad y a la innovación dentro de las instituciones 
académicas” (Ardila-Muñoz, 2013). También, fortalece 

las habilidades blandas para integrarse en el mundo 
laboral y social, las cuales, según Echeverría King et al. 
(2020), se definen como trabajo en equipo, liderazgo, 
comunicación, asertividad, resolución de problemas, 
competencias interculturales, competencias 
interpersonales, comunicación asertiva y empatía.

Por otra parte, según las definiciones de términos 
incluidos en el cuestionario de la 6.a Encuesta Mundial 
de la Asociación Internacional de Universidades (AIU), 
la movilidad puede ser en el nivel de grado o postgrado: 
“Son estudiantes internacionales que desean obtener 
créditos académicos, pero que no buscan obtener un 
título académico y hay otros estudiantes en los niveles 
de maestría o doctorado que sí buscan obtener un título 
académico” (AIU, 2023). Para este estudio, la movilidad 
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se entiende como la posibilidad de cursar un período 
de estudios en una institución extranjera, con la cual 
existe una alianza o convenio establecido, también 
una pasantía o prácticas profesionales con empresas 
o instituciones de otros países, y que en ocasiones son 
supervisados por especialistas de las universidades 
aliadas. La movilidad implica la incorporación como 
estudiante en otra institución, sin perder los derechos 
como estudiante en la institución de procedencia. 
Por ello, el objetivo de la movilidad es ampliar las 
perspectivas de la formación profesional mediante 
la exposición a contextos académicos y culturales 
diferentes (Fresán Orozco, 2009). Es decir, se busca 
fortalecer sus capacidades genéricas y específicas para 
lograr una mejor formación profesional y acrecentar 
sus posibilidades de inserción y permanencia en el 
mercado laboral de manera exitosa. (García García et 
al., 2017).

La movilidad académica internacional se realiza 
de forma bilateral. No obstante, algunos países e 
instituciones reciben un mayor número de personas 
en intercambio, sean estas estudiantes o académicos, 
posiblemente por ser países más estables y atractivos. 
En el caso de la Universidad Tecnológica de El 
Salvador, (Utec), el flujo, al 2022, ha sido de mayor 
movilidad saliente (352) que de entrada (86), según 
estadísticas de la Utec/DRI [2022] (Utec, 2023).

La economía global es cada vez más exigente con 
los saberes que las personas deben desarrollar, 
debido a que la demanda competencias lingüísticas 
y conocimientos culturales es cada vez mayor, 
requiriendo que las instituciones desarrollen estrategias 
innovadoras que estén al tanto de las peticiones del 
sistema económico, siendo la movilidad estudiantil 
internacional una importante estrategia de desarrollo. 
Marum Espinosa (2004) explica el objetivo de la 
movilidad académica: 

La movilidad académica de estudiantes 
y profesores busca mejorar la calidad del 
desarrollo de recursos humanos y explorar 
caminos que preparen a los estudiantes para 
desempeñarse laboral y socialmente en una 

realidad interdependiente, como trabajadores 
competitivos y ciudadanos responsables de una 
ciudadanía global. (p. 145)

Lo anterior se relaciona con la realidad experimentada 
en la actualidad, ya que la movilidad tanto de académicos 
como de estudiantes, al tener una experiencia 
internacional, fortalece sus competencias globales, ya 
sea para su inserción laboral, tanto en el caso de los 
estudiantes como en el de los académicos, que no es 
objeto de este estudio, mejoran sus metodologías de 
enseñanza e interculturales.

El papel de internacionalizar puede ocurrir no solo 
en el ámbito de institución, sino que, además, es 
un fenómeno que impacta a nivel individual. De 
acuerdo con Rodríguez-Bulnes et al. (2016), la 
internacionalización se centra en personas, grupos y 
redes, instituciones, países, ideas y conocimientos, 
prácticas y tecnologías (p. 565). Por ejemplo, Didou y 
Renaud (2015) afirman que los mismos conocimientos 
son móviles por el hecho de circular en todo el mundo, 
donde las fronteras no existen y el conocimiento está 
al alcance de cualquier persona. En el caso de los 
estudiantes, Ardila-Muñoz (2013) afirma que:  

La movilidad estudiantil en la Educación Superior 
de Colombia, busca establecer, a partir de 
las experiencias de los estudiantes que han 
participado en procesos de movilidad, la influencia 
que esta actividad de internacionalización trae al 
interior del proceso formativo de pregrado y para 
su futuro laboral y social. En el caso de Argentina, 
es un programa mediante el cual estudiantes, 
docentes y administrativos de la universidad, 
visitan otras instituciones para realizar actividades 
de carácter académico, al igual que la universidad 
recibe personas de diferentes ciudades de 
Colombia o del mundo, promoviendo así la 
interacción con diversas culturas. 

En cuanto a los diferentes modelos o programas, los 
enfoques son diversos, aunque coinciden en que 
apoyan el desarrollo del talento humano y la formación 
de competencias globales. Por ejemplo, en el caso 
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de Canadá, los intercambios apoyan el desarrollo del 
capital humano, la investigación y el fortalecimiento 
de vínculos académicos (EduCanada, 2023). Estados 
Unidos de América financia programas de movilidad 
que permiten desarrollar habilidades de liderazgo 
y solución de problemas (Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, 2023). Erasmus+ Movilidad 
de Créditos y Erasmus Mundus apoyan, a través de 
programas de aprendizaje permanente, el desarrollo 
educativo profesional y personal de las personas en 
diferentes ámbitos para el aprendizaje para la vida 
(European Commission, 2023).

En cualquiera de los modelos descritos, es una 
movilidad que se puede aprovechar para ser mejor 
persona, estudiante y profesional. Amplía los horizontes 
personales y afirma los valores de solidaridad, gran 
capacidad de tolerancia y otras competencias sociales 
y laborales. Permite conocer diferentes culturas y 
convivir con realidades distintas. Así lo demostró en 
el “Erasmus Higher Education Impact Study” de la 
European Commission, en donde los participantes, 
estudiantes del programa, reportaron un desarrollo 
en sus conocimientos y habilidades para el empleo 
y la cohesión social, además de la adaptabilidad 
e interacción con otras culturas, habilidades 
comunicativas y competencias interculturales.

La movilidad estudiantil representa una 
arista relevante, ya que aporta a la formación 
universitaria de los estudiantes, pues incorpora 
la dimensión cultural y técnica internacional 
en los estudios y enriquece los procesos 
de enseñanza-aprendizaje al aumentar la 
diversidad en las aulas universitarias. (Theiler, 
2015, como se citó en Corbella y Elías, 2018)

Así, a la fecha, se ha convertido en una estrategia 
para fortalecer las competencias personales, que 
trascienden los ámbitos disciplinarios y técnico-
profesionales. Este estudio busca tener un primer 
acercamiento en analizar algunos de los aspectos 
aprendidos por los estudiantes beneficiarios de los 
intercambios a partir del Programa de Movilidad de 
la Utec.

Se puede decir, entonces, que la internacionalización 
de las universidades contribuye a mejorar los procesos 
de investigación y docencia. Por otro lado, se reconoce 
la existencia de un conjunto de efectos beneficiosos que 
se evidencian de manera directa en las trayectorias de 
los estudiantes. Es así que se identifican las siguientes 
tres áreas:
 

1. Profesional: Menciona, en este sentido, un 
conjunto de externalidades, entre las que se 
destacan el aumento en el nivel de empleabilidad 
de los egresados, así como la ampliación de 
oportunidades de inserción en un contexto de 
trabajo globalizado. (García García et al., 2017, 
como se citó en Micheletti Dellamaria, 2023)

2. Desarrollo académico: Hay un fortalecimiento de 
diversas competencias generales y específicas 
para la adquisición de un segundo idioma y/o su 
perfeccionamiento. (Reyes Pérez et al., 2014, 
como se citó en Micheletti Dellamaria, 2023)

3. Desarrollo personal: La posibilidad de realizar 
experiencias académicas en otros espacios 
educativos, culturales y sociales se construye una 
mejor comprensión de las realidades diferentes y 
se crean redes de estudiantes y amistades con 
otros jóvenes de diversas partes del mundo. 
(Otero, Giraldo y Sánchez, 2018, como se citó en 
Micheletti Dellamaria, 2023) Hay otros estudios 
que señalan que la movilidad internacional 
permitió a los estudiantes desarrollar su 
autonomía, autoconfianza y control emocional, 
vinculados con las vivencias de experiencias 
como la de planificar los gastos diarios, vivir 
fuera del ambiente familiar con personas de otras 
culturas, y enfrentar nuevos desafíos. Todos 
estos factores operan un profundo cambio a nivel 
personal, y se suman a los aprendizajes propios 
del ámbito disciplinar específico y cultural. Todo 
fue corroborado en varios estudios realizados. 
(Lopes Carvalho et al., 2016; Sartori Dalmolin et 
al., 2013; Guskuma et al., 2016) 

Todos esos desafíos se superan de mejor manera 
cuando existe el soporte, como factor clave, de los 
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académicos y administrativos, que apoyen a los 
estudiantes para su adaptación.

En El Salvador, los estudios sobre impacto de la 
movilidad académica internacional son escasos, solo 
se encuentran artículos comunes y notas en las páginas 
de las universidades. En la Utec, la cooperación 
académica internacional se da desde el inicio de su 
fundación en 1981. No obstante, es hasta el año 2005 
que inician las vinculaciones formales que generan 
movilidad, y es hasta el 2015 que se crea la Dirección 
de Relaciones Internacionales (DRI), con lo cual se 
sistematizan los programas de cooperación, entre 
ellos el Programa de Movilidad Internacional Bilateral. 
La Dirección recopiló datos y se sistematizaron los 
procesos, abriendo oportunidades para la comunidad 
académica, particularmente para los estudiantes, de 
vivir una experiencia internacional. 

A partir de la crisis de la pandemia de la COVID-19, 
además de la movilidad presencial se inició con la 
movilidad virtual, por lo que algunos estudiantes y 
académicos se han insertado en esta modalidad, 
principalmente los estudiantes optan por ella, pues 
experimentan el contacto virtual con otra cultura y 
ambientes académicos, lo cual les permite vivir esta 
experiencia internacional desde su universidad y país 
de origen.

La importancia de la movilidad académica como 
un elemento básico y fundamental de los procesos 
de internacionalización y de integración regional 
se demuestra en la práctica por el enorme éxito e 
impacto que ha tenido y tiene el Programa Erasmus 
de la Unión Europea, que ha brindado infinidad de 
oportunidades además del impacto en la formación de 
muchas generaciones de todo el mundo y de América 
Latina en particular. No obstante, existen numerosos 
programas de movilidad internacional que apoyan la 
educación superior. 

Este estudio busca analizar las experiencias de 
movilidad de los estudiantes de la Utec, porque lo 
que se establece es un perfil previo a la movilidad, 

los criterios que se espera impacten en su persona a 
partir de la experiencia de movilidad hacia otro país, 
institución y entornos diferentes, principalmente de 
países más avanzados. Criterios como las habilidades 
cognitivas de pensamiento complejo, que implica 
análisis, síntesis de ideas y conceptos, comprensión 
de la realidad internacional, dominio de idiomas y 
visión multicultural. Prácticas, como la formación 
de multihabilidades y multitareas. Habilidades de la 
comunicación, gestión de proyectos y de información, 
dominio de nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (García Palma, 2013, como se citó en 
Corbella y Elías, 2018). Por otra parte, las actitudes, 
como la creatividad, el liderazgo, la capacidad de 
respeto a las normas, la protección del medioambiente 
y el compromiso con el desarrollo sustentable y el 
respeto a los derechos humanos (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 2021, como se citó en Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 2022).

La Utec se caracteriza por ser de las primeras 
universidades en implementar diferentes tipos de 
programas en modalidades semipresencial y virtual. 
Todos los estudiantes pueden acceder a la oferta 
de intercambios que generan la amplia vinculación 
y convenios internacionales. Las convocatorias se 
abren periódicamente ofreciendo becas completas, 
parciales y exenciones de matrícula, aunque las becas 
completas son las preferidas. Los destinos son Canadá, 
Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, 
Brasil, España, Bulgaria, Francia, Escocia, Eslovenia, 
India, Hungría, Polonia, Turquía, Corea, Japón. En las 
convocatorias, que se notifican por diferentes medios 
como charlas presenciales, virtuales, Facebook, 
correos a la base de datos, entre otros, se comparten 
datos que motiven a los estudiantes a aplicar y a que 
construyan un perfil deseado para aplicar a becas, 
además se utiliza lenguaje inclusivo para motivar a 
todos y todos los estudiantes a aplicar. También se 
les brinda la asesoría y el acompañamiento para que 
presenten propuestas que se apeguen a lo solicitado 
e indicado en los formatos establecidos de los 
cooperantes o universidades socias.
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El estudio aplicó un instrumento solo a estudiantes 
exbecarios y se deja para un segundo estudio a los 
académicos.

El objetivo colateral ha sido indagar sobre el período 
premovilidad, desde la convocatoria hasta la posmovilidad, 
con el objeto de dar recomendaciones para una mejora 
continua en los procesos de movilidad internacional.

Metodología

Tipo de estudio

Exploratorio y descriptivo. El estudio exploratorio se 
centra en descubrir el fenómeno estudiado, busca 
desarrollar las características teóricas empíricas 
del fenómeno estudiado a partir de los resultados. 
Hernández Sampieri et al. (2016) afirma que “los 
estudios exploratorios sirven para familiarizarnos 
con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo 
una investigación más completa sobre un contexto 
particular de la vida real”.

Participantes

Se envió el instrumento en formato digital a todos los 
estudiantes becarios, respondieron 37 ex becarios, 
24 hombres y 13 mujeres. Quienes realizaron 
su intercambio en los programas que coordina 
la Dirección de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec).

De los 37 participantes (100 %), 10 fueron de la carrera 
de idioma inglés, 6 de Ingeniería en Sistemas, 5 de 
Ingeniería Industrial, 4 de Administración de Empresas, 
3 de Diseño Gráfico, 3 de Mercadeo, 1 de Informática, 
1 de Turismo, 1 de Negocios Internacionales, 1 
de Ciencias Jurídicas, 1 de Arqueología y 1 de 
Comunicaciones.

Instrumento

El instrumento se diseñó a partir de las siguientes variables e indicadores:

Tabla 1 
Variables e indicadores

Variable Indicador
Información sobre movilidad Experiencia en movilidad

Programa de beca
Razones que lo motivaron a realizar un intercambio

Apoyo en el proceso de movilidad Recibió información adecuada previo a la aplicación
Asesoría y orientación de la DRI
Apoyo de coordinador de carrera

Perfil previo a la movilidad Dominio idioma previo a la movilidad
Trayectoria académica responsable (CUM)

Experiencia en el período de movilidad Académicas
Interculturales
Idioma
Clima
Apoyo de la institución de acogida durante su movilidad
Alojamiento y como lo obtuvo
Relación con los compañeros de estudio
Relación con los profesores
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Relación con los compañeros de estudio
Relación con los profesores

Cursos de refuerzo Cursos de idioma extras
Beneficios de la movilidad Experiencia académica

Experiencias en adquirir o reafirmar competencias
Problemas enfrentados durante su 
movilidad

Económicos, interculturales
Otros

Mejoras a partir de la experiencia 
internacional de movilidad

Mejoró su CV

   
Fuente: autoría propia

Resultados

Han realizado movilidad de las carreras siguientes:

Figura 1 
Movilidad por carreras

Fuente: Elaboración propia.

Predominaron la carrera de inglés, Ingeniería en 
Sistemas y Computación, Ingeniería Industrial, Diseño 

Gráfico, Mercadeo y Administración de Empresas.
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Figura 2 
Programas de becas 

Fuente: Elaboración propia.

Los participantes fueron seleccionados por los 
programas de becas, previo cumplir con el perfil y todos 

los requisitos. La mayoría fueron beneficiados por becas 
Erasmus y Líderes Emergentes de Canadá (ELAP).

Figura 3 
Razones para realizar la movilidad

Fuente: Elaboración propia.

El 69 % manifestó que las razones fueron académicas, 
le siguen mejores perspectivas de empleo (11 %) y 

experiencia internacional (11 %) y practicar una lengua 
extranjera (9 %).
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Figura 4 
Cómo se enteró del programa de movilidad

Fuente: Elaboración propia.

El 29 % manifestó que, por medio de su docente, el 
26 % indagó oportunidades por su cuenta, al 23 % 

se lo propusieron, y el resto por Facebook y el correo 
electrónico.

Figura 5 
¿Le brindó asesoría la DRI?

Fuente: Elaboración propia.

El 95 % dijo que sí le habían brindado asesoría en la DRI, que tiene el Programa de Movilidad Internacional.
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Figura 6 
Factores determinantes para hacer la movilidad

Fuente: Elaboración propia.

El 43 % de los participantes manifestó que contar 
con una trayectoria académica de alto nivel es clave, 
así como el dominio del idioma, que el 35 % opinó al 

respecto y el 22 % dijo que completar el formulario de 
forma adecuada también es importante.

Figura 7 
Dominio previo del idioma de país destino

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al idioma, el 62 % dijo que el nivel alto es 
más valorado, le sigue el 24 % con un nivel medio y 

el 14 % con un nivel bajo.
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Figura 8 
Problemas que enfrentó durante su movilidad

Fuente: Elaboración propia.

Los problemas que más enfrentaron los estudiantes 
sujetos de estudio fueron los problemas económicos 

al inicio, cuando todavía no habían recibido la beca, el 
clima, los problemas interculturales y el idioma.

Figura 9 
Apoyo en la universidad destino

Fuente: Elaboración propia.

El 73 % de los participantes siempre se sintió apoyados 
por la universidad de destino y el 24 % manifestó que 

casi siempre tuvo apoyo.
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Figura 10 
Alojamiento en país destino

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al alojamiento en el país de destino, la 
mayoría prefiere un apartamento o casa compartida, le 

sigue el alojamiento universitario y en casa particular 
como huéspedes.

Figura 11 
Relaciones con los compañeros de estudio en la universidad destino

Fuente: Elaboración propia.

Según las respuestas, la mayoría tuvo excelentes y muy 
buenas relaciones con los compañeros de estudios en 

la universidad de destino.
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Figura 12 
Relación con los profesores

Fuente: Elaboración propia.

La relación con los profesores la calificaron de excelente (78 %) y muy buena (19 %).

Figura 13 
Experiencia académica en universidad de destino

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la experiencia académica en la universidad de destino, opinaron que fue excelente y muy buena.



93

Movilidad estudiantil como estrategia formativa complementaria para ampliar las perspectivas profesionales e interculturales, 
Blanca Ruth Orantes, pp.  80-98, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Figura 14 
Cursos de idiomas en universidad destino

Fuente: Elaboración propia.

El 59 % manifestó que sí recibió cursos de idiomas, mientras el 41 % no.

Figura 15 
Dominio de idioma previo a la movilidad

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría de los participantes dijo que su dominio era alto.
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Figura 16 
Mejoró su curriculum vitae la experiencia de intercambio

Fuente: Elaboración propia.

El 95 % manifestó que lograron mejorar su curriculum vitae con la experiencia de intercambio.

Discusión resultados

En la DRI el programa de movilidad internacional 
se coordina bajo los principios de la cooperación 
internacional, principios democráticos de igualdad 
e inclusión, las convocatorias se hacen por diversos 
medios. Hasta el 2021, al preguntar sobre cómo se 
enteró del programa, el 29 % manifestó que, por el 
docente, el 26 % dijo que indagó por su propia iniciativa, 
el 23 % que se lo propusieron, y el 11 % por e-mail y el 
11 % Facebook.

El programa de intercambio ha beneficiado a 
estudiantes de diferentes carreras, que es uno de 
los objetivos. No obstante, luego de cumplir con el 
perfil deseable y los requisitos, las carreras con más 
intercambios son Licenciatura en Idiomas, Ingeniería en 
Sistemas y Computación, Ingeniería Industrial, Diseño 
Gráfico, Licenciatura en Mercadeo y Licenciatura en 
Administración de Empresas. 

Los programas de cooperación que han permitido 
beneficiar a estudiantes participantes en el estudio, 
son: Erasmus (57 %), ELAP (19 %), AMITY (14 %), OEA 
(3 %) y Movilidad Virtual (7 %), esta última se formalizó 
a partir del 2020, año en el que surgió la pandemia de 
la COVID-19.  

La motivación y expectativas de los estudiantes 
participantes fueron académicas (69 %), mejores 
perspectivas de empleo (11 %), experiencia 
internacional (11 %) y practicar una lengua extranjera 
(9 %) [ver figura 5]. Los niveles que manejaban los 
becarios era el nivel alto (62 %), el medio (24 %) 
y el bajo (14 %). Esto coincide con lo planteado por 
García García et al. (2017), quienes manifiestan que 
la movilidad implica, entre otras cosas, fortalecer 
las capacidades para lograr una mejor formación 
profesional y acrecentar sus posibilidades de inserción 
y permanencia en el mercado laboral, lo que coincide 
con el planteamiento de Marum Espinosa (2004), la 
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movilidad estudiantil es una importante estrategia de 
desarrollo. Así también, Ardila-Muñoz (2013) afirma 
que la influencia, la actividad de internacionalización 
por medio de las movilidades, trae para los estudiantes 
que están en proceso formativo de pregrado muchos 
beneficios para su futuro laboral y social. En este 
mismo orden, según Corbella y Elías (2018), la 
movilidad aporta a la formación universitaria de los 
estudiantes, ya que incorpora la dimensión cultural y la 
técnica internacional en los estudios.  
 
En cuanto a los factores determinantes que solicitan 
los programas de intercambio y que los participantes 
manifestaron están: trayectoria académica de alto nivel 
(43 %), lo que equivale a un CUM de 8.0 y no haber 
reprobado asignaturas; dominio del idioma (35 %), que 
en su mayoría lo piden los cooperantes de países de 
habla inglesa porque los programas los ofrecen en 
inglés; habilidades para completar el formulario de 
forma adecuada es otro factor observado, por lo cual 
además se les brinda asesoría en la DRI con el objetivo 
de que las aplicaciones sean más asertivas.

En las preguntas abiertas que se les hicieron, 
los mejores aprendizajes que tuvieron durante su 
estancia fueron: su autonomía mejoró, la tolerancia, 
el respeto a la igualdad de género, la planificación 
financiera en el manejo de la beca, la solución de 
problemas, la capacidad para la convivencia pacífica, 
la planeación económica, culturales, académicos y 
enfoque multidisciplinarios, el conocer otro tipo de 
metodologías académicas y mejora del idioma por 
medio de la práctica. De acuerdo con los modelos de 
cooperación para financiar la movilidad internacional, 
esta experiencia de los estudiantes amplía los 
horizontes personales y afirma los valores de 
solidaridad, una gran capacidad de tolerancia y otras 
competencias laborales y sociales al conocer otras 
culturas y convivir con realidades distintas (Erasmus+ 
de la Unión Europea; ELAP de Canadá; AMITY, EE. 
UU. [2023]. Comparando el estudio realizado por 
Erasmus Higher Education Impact Study (2019), estos 
objetivos de los programas se cumplen al aportar a 

los participantes conocimientos, habilidades para el 
empleo y la cohesión social.

Las dificultades que manifestaron haber enfrentado 
fueron: al inicio, antes de recibir la beca, el primer 
mes, las limitaciones económicas, a pesar de que se le 
orientó al respecto. Se sintieron excluidos culturalmente 
al inicio, el clima, en países fríos, dificultades en las 
evaluaciones por ser sistemas diferentes, el manejo de 
habilidades blandas y el conocimiento técnico. En cuanto 
a la comunicación y las relaciones interpersonales, 
manifestaron que, con los estudiantes locales, fue 
excelente o muy buena, solo tres manifestaron que 
no fue muy buena. Con los profesores, 36 dijeron que 
fue excelente y muy buena la relación. En cuanto a la 
oficina de internacionalización, la mayoría manifestó 
que siempre fueron bien atendidos. Los resultados 
encontrados coinciden con los estudios que afirman 
que la movilidad internacional permitió a los estudiantes 
mayor autonomía, autoconfianza, planificar sus gastos 
diarios, convivir fuera del hogar con otras culturas y 
enfrentar desafíos (Lopes Carvalho et al., 2016; Sartori 
Dalmolin et al., 2013; Guskuma et al., 2016). Así, los 
resultados por Echeverría King et al. (2020) coinciden 
con lo planteado:

Que la experiencia internacional que viven las 
personas en el proceso de movilidad, fortalece 
las habilidades blandas que ayudan a integrarse 
al mundo laboral y social, estas son el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la comunicación y la empatía, 
así como las competencias interculturales.

Al final del instrumento, los participantes dieron 
algunos consejos para los futuros candidatos, como: 
que los nuevos aspirantes completen adecuadamente 
los formularios y planifiquen bien el tiempo; que no se 
den por vencidos a la primera; si no se seleccionan, 
continuar aplicando; que se fortalezcan las habilidades 
blandas, el conocimiento técnico también. A los 
aspirantes, que estudien para mantener un CUM que 
les permita ser aceptados. La oportunidad de una 
movilidad es importante. 
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Conclusiones

El presente estudio evidencia la importancia de la 
movilidad internacional de los estudiantes como factor 
de desarrollo profesional y de cohesión social, tal 
y como lo evidencian los resultados, a partir de los 
cuales se presentan las conclusiones:

El sector docente, al estar cerca de los estudiantes, 
son personas clave para apoyar la divulgación de 
oportunidades de intercambio y, en segundo lugar, las 
redes sociales se han vuelto un medio popular y que 
los estudiantes visitan mucho.

Hay carreras en donde se encuentran estudiantes 
motivados y con perfiles deseables para los programas 
de intercambio, estas son Licenciatura en Idioma Inglés, 
Ingeniería en Sistemas y Computación, Ingeniería 
Industrial, Diseño Gráfico, Licenciatura en Mercadeo y 
Licenciatura en Administración de Empresas. 

Los programas que más han beneficiado a los 
estudiantes son Erasmus, y Líderes Emergentes de 
ELAP y los de Amity Institute, y se observa cómo la 
movilidad virtual está aumentando como una nueva 
modalidad formalizada a partir del 2020 cuando surgió 
la pandemia de la COVID-19.

Los participantes en programas de movilidad 
manifestaron que las expectativas las académicas eran 
una de las primeras, seguidas de prepararse para un 
empleo mejor, la experiencia internacional y la práctica 
de una lengua extranjera.

Los mejores aprendizajes que tuvieron durante su 
estancia fueron lograr una mayor autonomía, practicar 
la tolerancia para la convivencia pacífica, un mayor 
respeto por la igualdad de género, planificar sus 
gastos con base en lo que recibían de la beca y buscar 
resolver problemas. 

Las experiencias adquiridas a partir de las dificultades 
enfrentadas fueron aleccionadoras, ya que su 
capacidad de adaptación les permitió finalizar su 
estancia de forma exitosa, tanto en lo que respecta 

a las dificultades y como al aprendizaje de la mayoría 
de los participantes. Por ejemplo, la limitación 
económica, al principio, hizo que posteriormente 
aprendieran a planificar su economía con base en el 
ingreso que recibían. 

Un sistema de evaluación diferente les permitió percibir 
la necesidad de fortalecer sus conocimientos técnicos 
y las habilidades blandas, que al final lograron superar, 
pues finalizaron exitosamente su estancia.

En cuanto a la interculturalidad, los resultados 
demostraron que hubo adaptación, pues la 
comunicación y las relaciones interpersonales con 
sus compañeros y profesores fueron muy buenas. 
Adicionalmente, la mayoría mostró satisfacción por el 
apoyo brindado por las oficinas de internacionalización 
de la universidad de destino.

En resumen, los programas de movilidad y estancias 
académicas brindan la oportunidad de mejorar las 
competencias de los participantes en cuanto a la 
cohesión social y una mejor empleabilidad al fortalecer 
el currículum de los estudiantes beneficiados.

Este artículo presenta los resultados de un estudio 
realizado a estudiantes que participaron en 
intercambios internacionales, siendo el objetivo 
principal analizar las experiencias de movilidad de 
los estudiantes, estableciendo un perfil previo a la 
movilidad, los criterios que se espera impacten a su 
regreso, a partir de la experiencia internacional en 
otra institución y país, en donde existen entornos 
diferentes, principalmente en países más avanzados.  
El tipo de estudio fue exploratorio descriptivo, 
utilizando variables relacionadas con todo el proceso 
de movilidad, con preguntas cerradas y abiertas y 
con una muestra intencionada de 37 participantes, 
todos beneficiados de programas de cooperación 
internacional de Europa, Canadá, Estados Unidos y 
de la OEA. Los resultados obtenidos mostraron que 
los docentes son fuente de información, le siguen 
las redes sociales, para recibir información sobre 
las oportunidades de movilidad que llega a los 
aspirantes. En cuanto a las expectativas que tuvieron 



97

Movilidad estudiantil como estrategia formativa complementaria para ampliar las perspectivas profesionales e interculturales, 
Blanca Ruth Orantes, pp.  80-98, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

los estudiantes, fueron académicas seguidas por 
perspectivas de empleo futuras y vivir una experiencia 
internacional. En cuanto a los mejores aprendizajes 
que obtuvieron fueron la autonomía, la tolerancia, el 
respeto a la igualdad de género, la capacidad para la 
convivencia pacífica, el enfoque multidisciplinario, la 
experiencia de nuevas metodologías académicas y la 
práctica de un idioma extranjero. 
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Resumen:

El estudio se enfocó en explorar la autopercepción 
de la pobreza entre los ciudadanos del municipio 
de San Salvador que participaron en la Encuesta 
de Calidad de Vida de El Salvador Cómo Vamos, 
durante los años 2019 y 2021. Se utilizaron 
exclusivamente las respuestas cualitativas sobre por 
qué se consideran pobres. Para analizar los datos, se 
implementaron categorías de análisis, identificando 
cuatro áreas clave: desafíos económicos, medios 
de supervivencia, percepciones y la realidad 
socioeconómica. Los resultados señalan que 
la autopercepción de pobreza está asociada 
principalmente con la insuficiencia de recursos 

Abstract
 
This study focused on exploring the self-perception 
of poverty among citizens in the municipality of 
San Salvador who participated in the Quality-of-
Life Survey of El Salvador Cómo Vamos during the 
years 2019 and 2021. Only qualitative responses 
regarding why people consider themselves poor were 
used. To analyze the data, analysis categories were 
implemented, and four key areas were identified: 
economic challenges, means of survival, perceptions, 
and socio-economic reality. The results indicate that 
the self-perception of poverty is primarily associated 
with insufficient resources to cover basic needs, lack 
of stable employment, and low incomes. The majority 
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para cubrir necesidades básicas, la falta de empleo 
estable y los bajos ingresos económicos. La mayoría 
de los hogares expresaron la carencia de vivienda 
propia, vivir en condiciones precarias y enfrentar 
dificultades para afrontar los gastos y las necesidades 
de vivienda. También se menciona la falta de acceso 
a servicios esenciales y a condiciones que permitan 
una vida digna.

Palabras clave:  

Calidad de vida, necesidades básicas, costo de 
vida, autopercepción de pobreza, El Salvador Cómo 
Vamos

of households expressed a lack of homeownership, 
living in precarious conditions, and facing difficulties 
in covering housing expenses. In addition, a lack of 
access to essential services and conditions for a 
dignified life are also mentioned.

Key words: 

Quality of life – San Salvador (El Salvador) – economic 
aspects, urban poverty – El Salvador – San Salvador, 
basic needs, quality and cost of life, social needs, 
self-perception, poverty, survey, El Salvador Cómo 
Vamos

Introducción

La autopercepción de la pobreza es un complemento 
a los estudios tradicionales de medición objetiva, 
proporcionando una ventana única para comprender 
la perspectiva de aquellos que enfrentan estas 
circunstancias diariamente. Es en este contexto que 
este estudio se centra en el municipio de San Salvador, 
buscando identificar los motivos que llevan a sus 
habitantes a autodefinirse como pobres.

Pobreza

La noción de pobreza, según Stezano (2021): 

Refleja una situación de privación que lleva a los 
individuos a vivir al margen de los estándares socialmente 
establecidos. Esta privación, derivada de la falta de 
recursos necesarios para acceder a las condiciones 
materiales de existencia, constituye una forma de 
exclusión en la sociedad, donde las necesidades 
esenciales para la subsistencia y la dignidad humana se 
entrelazan con la capacidad de integrarse socialmente.

Para el Banco Mundial (2022):

La tendencia positiva de la reducción constante 
de personas viviendo en pobreza extrema durante 
casi 25 años se vio interrumpida en 2020. Factores 
como la crisis de la COVID-19, conflictos y cambios 
climáticos provocaron un aumento de la pobreza. 
La pérdida de empleos, la disminución de ingresos 
y los ceses laborales durante la pandemia afectaron 
especialmente a hogares pobres, exacerbando las 
desigualdades, tanto dentro de los países como entre 
ellos. Mujeres, jóvenes y trabajadores informales y 
de bajos salarios, principalmente en zonas urbanas, 
fueron los más perjudicados, generando impactos 
a largo plazo en el acceso a oportunidades y la 
movilidad social. 

En este contexto, los gobiernos enfrentan desafíos 
significativos para mitigar el impacto de la inflación 
en las familias pobres, ya que las finanzas públicas 
se han visto agotadas debido a las medidas fiscales 
implementadas durante la crisis de la COVID-19. 
En economías afectadas por la pandemia, las 
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presiones inflacionarias se presentan en un momento 
especialmente desfavorable. (párrs. 2-5)

Además, las líneas de pobreza y pobreza extrema, 
como enfoque absoluto en la medición de la 
pobreza, consideran principalmente el nivel de 
ingresos económicos, clasificando como pobres o 
extremadamente pobres a quienes se encuentran por 
debajo de estos umbrales (Aguado y Osorio, 2006, 
citados por Fernández, 2015).

Pobreza objetiva y subjetiva

Según Ortiz-Pech, et al. (2019):

La pobreza, prevalente en los países en desarrollo, es 
objeto de intensos estudios debido al alto porcentaje 
de hogares afectados. La definición de este concepto 
resulta desafiante, ya que su interpretación depende 
del método empleado, influyendo directamente en 
las políticas destinadas a combatirla. Estos autores 
categorizan la pobreza objetiva según información 
cuantitativa, estableciendo tipos (extrema, moderada) 
y hogares no pobres. Asimismo, proponen una 
medida monetaria que capacita para la adquisición 
de bienes materiales esenciales, siendo su carencia 
incapacitante para satisfacer necesidades básicas.

La discrepancia entre hogares objetivamente no 
pobres y aquellos que se sienten pobres introduce 
la dimensión subjetiva del bienestar (Ortiz-Pech, 
et al., 2019). Se define la pobreza subjetiva como la 
percepción positiva o negativa del modo de vida, 
incluyendo a quienes, a pesar de tener ingresos 
superiores al mínimo de subsistencia, se autodefinen 
como “pobres” (García, 2002, como se citó en Ortiz-
Pech, et al., 2019). Analizar la pobreza subjetiva y sus 
determinantes, según Herrera (2002, como se citó en 
Ortiz-Pech, et al., 2019), aporta argumentos valiosos 
para comprender las políticas económicas. Aunque 

la pobreza absoluta domina la discusión conceptual, 
facilitando comparaciones temporales, la dimensión 
subjetiva revela complejidades y desafíos.

A pesar de la diversidad en los enfoques de 
medición de la pobreza, se reconoce su naturaleza 
multidimensional. El enfoque monetario, dominante 
por su simplicidad, utiliza ingreso per cápita y producto 
interno bruto como variables clave. El enfoque no 
monetario, más complejo, considera indicadores no 
cuantificables que revelan diversas manifestaciones de 
la pobreza, como las carencias relativas. Autores como 
Sen (1999), propone un enfoque intermedio, centrado 
en las capacidades y libertades fundamentales 
de las personas. Escuchar la voz de los pobres, 
según Camargo Ochoa, et al. (2015), es esencial 
para comprender sus percepciones y sentimientos, 
contribuyendo a políticas socioeconómicas más 
efectivas en la lucha contra la pobreza. El análisis 
subjetivo de la pobreza es importante para capturar 
experiencias y necesidades reales (Ravallion, 1998).

Medición de la pobreza  

En el año 2015, se llevó a cabo la elaboración del 
informe titulado “Medición Multidimensional de la 
Pobreza en El Salvador”. Este informe representa el 
resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno 
de El Salvador, a través de la Secretaría Técnica y 
de Planificación de la Presidencia (Seteplan), y contó 
con el apoyo del Ministerio de Economía (Minec), a 
través de la Dirección General de Estadística y Censos 
(Digestyc), y del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en El Salvador. 

Este estudio propone diversas dimensiones e 
indicadores que destacan la complejidad de la 
pobreza, desafiando la noción de que esta pueda 
ser entendida únicamente a través de indicadores de 
ingresos o empleo.
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Figura 1 
Dimensiones e indicadores seleccionados para medir la pobreza multidimensional 

de la Seteplan y Minec-Digestyc (2015)

Las dimensiones e indicadores seleccionados, como 
se visualiza en la figura 1, se elaboraron considerando 
las disposiciones determinadas en el marco normativo 
nacional, resultado de investigaciones cualitativas sobre 
percepciones de personas en situación de pobreza, 
experiencias internacionales, consultas ciudadanas 
opiniones de expertos y análisis de diferentes 
escenarios de medición.  Otra de las consideraciones 
metodológicas de estudio fue que, para que un hogar 
se considere en situación de pobreza multidimensional, 
“debe tener privaciones en un mínimo de siete de los 
indicadores establecidos” (Gobierno de El Salvador, 
2015, p. 15).

El Salvador Cómo Vamos

El Observatorio El Salvador Cómo Vamos es 
una entidad integrante de la red global Cómo 
Vamos, una red de observatorios ciudadanos 
que surgieron como mecanismo de rendición de 
cuentas y control ciudadano. 

El Salvador Cómo Vamos, (s. f.-b): 

Su enfoque se centra en la medición y evaluación de 
la gestión pública, así como en la opinión, percepción 
y satisfacción de los ciudadanos respecto a los bienes 
y servicios recibidos y su entorno, con el objetivo de 
observar cambios en la calidad de vida. 

La recopilación de datos e indicadores relevantes se 
realiza desde diversas fuentes, como estadísticas 
oficiales y encuestas de opinión pública, presentando 
la información en un formato fácil de entender y 
accesible al público en general, organizada en áreas 
temáticas clave (El Salvador Cómo Vamos, s. f.-a).

La iniciativa no se limita a la recopilación de datos, 
sino que también busca la participación activa de la 
sociedad civil, medios de comunicación y sectores 
público y privado en el análisis de la información, así 
como en la identificación de soluciones y estrategias 
para mejorar el desempeño del país.
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Varios estudios en la región han utilizado la 
información proporcionada por el observatorio 
como base para sus análisis. Por ejemplo, Botello 
Moncada y Quintero Mahecha (2012) emplearon 
variables relacionadas con pobreza y felicidad en 
diferentes distritos de Colombia para determinar 
el índice de calidad de vida de sus habitantes. 
Asimismo, González Díaz (2013) utilizó indicadores 
de El Salvador Cómo Vamos en su estudio sobre 
autopercepción de pobreza, donde identificó que 
factores como la edad, el estrato socioeconómico y el 
estado laboral influyen en la percepción de pobreza. 
Otro estudio, llevado a cabo por Castillo, et al. (2012), 
también basado en indicadores del observatorio, se 
enfocó en el estudio subjetivo de la percepción de la 
pobreza, complementando las mediciones objetivas 
para captar fenómenos multidimensionales y diseñar 
políticas más efectivas contra la pobreza (p. 136). 
Este estudio identificó que la percepción de pobreza 
está fuertemente vinculada a la situación del hogar, 
con mayores de 35 años, hombres y desempleados, 
siendo los más propensos a tener una alta percepción 
de pobreza. 

Método

El estudio adopta un enfoque de metaanálisis, con 
un diseño descriptivo, utilizando la base de datos de 
la Encuesta de Calidad de Vida del proyecto de El 
Salvador Cómo Vamos. 

Se implementaron dos conjuntos de datos para llevar 
a cabo la investigación. El primero está compuesto por 
1.272 hogares encuestados en el año 2019 en San 
Salvador, con un margen de error del 2,8 %, con un 
nivel de confianza de 95 % (Chávez Claros et al., 2019, 
p. 9).  El segundo conjunto de datos corresponde al 
año 2021, donde se encuestaron a 1.230 hogares en 
San Salvador, con un margen de error del 2,8 %, un 
nivel de confianza del 95 % y una sobremuestra del 5,5 
% (Chávez Claros et al., 2022, p. 6). 

Procesamiento de los datos

Se llevó a cabo un análisis de contenido, 
específicamente un análisis conceptual, con el 
propósito de seleccionar los conceptos de análisis y 
cuantificar su presencia (Columbia University Mailman 
School of Public Health. s. f.). El procesamiento de datos 
para este estudio implica la extracción y clasificación 
de respuestas abiertas de la encuesta, implementado 
el software de análisis cualitativo ATLAS.ti para el 
análisis y creación de categorías. En la codificación 
de las variables, se tomaron en cuenta las palabras 
de los entrevistados utilizando un enfoque in vivo. 
Posteriormente, estos códigos se transformaron en 
categorías más generalizadas.
  
Proceso de codificación

Durante la primera etapa de codificación, se identificaron 
palabras clave y los términos que más se repitieron en las 
respuestas, estableciendo una base para la búsqueda 
y codificación de la información. Las palabras iniciales 
de búsqueda abarcaban una amplia gama de aspectos 
como ahorro, alcanza, alimento, alquiler, apoyo, ayuda, 
bajo, banco, caro, casa, comida, comodidades, cosas, 
deudas, dinero, economía, empleo, enfermedad, 
familia, gastos, gustos, hijo, hogar, ingreso, jubilación, 
mayor, medicamento, necesario, pago, pensión, poco, 
recursos, remuneración, salario, salud, servicios, 
básico, sueldo, trabajo, ventas y vivienda. 

La primera etapa de codificación consistió en 157 
códigos iniciales con 47 categorías, seleccionados a 
partir de 1.136 respuestas abiertas. Posteriormente, 
se revisaron y fusionaron los códigos con significados 
similares, resultando en aproximadamente 106 códigos 
distintos, agrupados en 21 subcategorías, que se 
organizaron en cuatro categorías. 
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Hallazgos

Los hallazgos de este estudio se basan en las 
respuestas abiertas proporcionadas por ciudadanos 
salvadoreños a la pregunta “¿Por qué se consideran 
pobres?”. El análisis se centró exclusivamente en las 
respuestas de aquellos individuos que se autodefinieron 
como pobres.

La primera etapa del análisis implicó la codificación 
de las respuestas de los ciudadanos, y en la tabla 1 

se presentan las subcategorías identificadas junto 
con la frecuencia de utilización de cada código. 
La subcategoría más recurrente fue Ingresos, 
representando un 32,66 % del total. A esta le 
siguen en frecuencia la categoría Trabajo con un 
15,14 %, Economía de subsistencia con un 9,07 %, 
y Vivienda, con un 5,28 %. Estas cifras reflejan la 
relevancia que los participantes asignan a factores 
como los ingresos, el trabajo, la economía de 
subsistencia y la vivienda al considerar su propia 
situación de pobreza.

Tabla 1 
Frecuencia de subcategorías identificadas sobre percepción de pobreza

Etiquetas de fila Cuenta de Codificación Porcentaje de Codificación
Calidad de vida 5 0,44
Deudas 8 0,70
Economía de subsistencia* 103 9,07
Gastos 10 0,88
Ingresos 371 32,66
Inseguridad 1 0,09
Negocio 17 1,50
No respondió 1 0,09
Pensión 45 3,96
Percepción 47 4,14
Realidad del país 3 0,26
Recursos 70 6,16
Salud 11 0,97
Situación personal 10 0,88
Trabajo 172 15,14
Vivienda 60 5,28
Apoyo / Ayuda económica 9 0,79
Alto costo de la vida 53 4,67
Falta de necesidades y servicios 102 8,98
Economía 38 3,35
Total general 1.136 100,00

* Se marca en negritas las categorías con mayor frecuencia. 

Se organizaron estas subcategorías en cuatro 
categorías, que resumen la clasificación de cada 
subcategoría, como se muestra en la figura 2. A 
través de esta representación visual, se exploran 

las categorías identificadas, las cuales son 
Desafíos económicos, Medio de sobrevivencia, 
Percepción y realidad socioeconómica y 
Necesidades y servicios.
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Figura 2 
Categorías y subcategorías identificadas por temática del discurso de los entrevistados.  

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, exploraremos cada una de estas 
categorías identificadas, junto con la subcategoría y las 
codificaciones con mayor frecuencia en cada grupo.

Desafíos económicos

En esta categoría están aquellos comentarios 
referentes a la economía de cada hogar, incluyendo el 

alto costo de la vida, la búsqueda de apoyo o ayuda 
financiera, la gestión de los gastos y la presencia de 
deudas. Se exploran las dificultades financieras y 
tensiones económicas que enfrentan los participantes 
en el estudio. 

Figura 3 
Esquema de categoría, subcategorías y códigos de desafíos económicos
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Dentro de esta categoría, los códigos más recurrentes 
incluyen Alza al costo de la vida, con un 4,67 % y 
Situación económica, con un 3,37 %. En menor 
medida, se menciona la dificultad para cubrir las 

Tabla 2 
Codificaciones más frecuentes en la categoría Desafíos económicos

Subcategoría Códigos con mayor frecuencia f %

Economía
38 3,35

Situación económica 20 1,76
Falta o limitaciones económicas 8 0,70

Alto costo de la vida

53 4,67
Alza de la canasta básica 10 0,88
Alza en el costo de la vida 15 1,32
Todo está caro 16 1,41

Apoyo / Ayuda 
económica (Falta de 

ayuda financiera)

9 0,79
No cubre alimentación básica 2 0,18
Recibe ayuda de familia, trabaja 
para necesidades básicas

2 0,18

No recibe apoyo o ayuda 2 0,18

Gasto
10 0,88

Gastos lo limitan 6 0,53
Gastos han incrementado 4 0,35

Deudas (Problemas 
económicos)

8 0,70
Deudas 1 0,09
Préstamos 2 0,18
Sin solvencia económica 3 0,26

necesidades básicas, las limitaciones con los gastos 
y la falta de solvencia económica en los hogares de 
los participantes.

Medios de sustento

Esta categoría aborda aspectos relacionados con el 
sustento diario, incluyendo el ingreso económico, las 

oportunidades laborales, la gestión de negocios y la 
dependencia de pensiones, centrada en los recursos 
necesarios para el mantenimiento del hogar.
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Figura 4
Esquema de categoría, subcategorías y códigos de medios de sobrevivencia

Los códigos con mayor repetición en esta categoría 
fueron los de ingresos económicos, con el 32,66 %. La 
codificación más repetida fue la percepción de que los 
ingresos no alcanzan, con el 12,68 %, seguido por la 
subcategoría de Trabajo, con el 15,14 %. Otros códigos 
mencionan que el negocio va mal, con 0,53 %, o que 
la pensión no alcanza para vivir, con el 2,74 %. 

Los resultados revelan que los códigos asociados con 
Ingresos económicos son los más predominantes, 
representando un 32,66 % del total. La codificación 
más recurrente fue la percepción de que los ingresos no 
alcanzan, con un 12,68 %, seguida por la subcategoría 
de Trabajo, con un 15,14%. Otros códigos abordaron 
la percepción de que el negocio va mal (0,53 %) y la 
dependencia de la pensión para vivir (2,74 %). 

Tabla 3 
Codificaciones más frecuentes en la categoría Medios de sobrevivencia

Subcategoría Códigos con mayor frecuencia f %

Ingresos

371 32,66
Ingresos no alcanzan 144 12,68

Falta de ingresos 49 4,31

Pocos/Bajos ingresos 51 4,49

Trabajo

172 15,14
No hay trabajo 12 1,06

Falta de oportunidades de trabajo 6 0,53

Sin empleo fijo/estable 8 0,70
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Negocio
17 1,50

Negocio va mal 6 0,53

Ventas bajas o insuficientes 4 0,35

Pensión
45 3,96

Pensión no alcanza 31 2,73

Viven solo de la pensión 1 0,09

Para las subcategorías, en la categoría de Percepción 
y realidad socioeconómica, se observa que Economía 
de subsistencia es la subcategoría más frecuente, 
representando un 9,07 %. Aquí se destacan comentarios 
relacionados con la falta de comodidades, la existencia 
de limitaciones y problemas, e ir sobreviviendo. Otra 
subcategoría relevante es la de Percepción, con 

un 4,14 %, donde se menciona la sensación de que 
las cosas no mejoran, la percepción de ser pobre y 
la vivencia de que no tienen lo suficiente o no viven 
como desearían. Además, se aborda la percepción de 
la realidad del país como una causa de la pobreza, 
con un 0,26 %, y las circunstancias personales, con 
un 0,88 %.

Percepción y realidad socioeconómica

Esta categoría indaga en las percepciones individuales 
acerca de la situación económica, la noción de 
subsistencia económica, la percepción de la realidad 

del país, la evaluación de la situación personal y 
la calidad de vida experimentada. Se centra en 
cómo las personas perciben y viven sus entornos 
socioeconómicos.

Figura 5
Esquema de categoría, subcategorías y códigos de percepción y realidad socioeconómica
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Tabla 4  
Codificaciones más frecuentes en la categoría Percepción y realidad socioeconómica

Subcategoría Códigos con mayor frecuencia f %
Percepción 47 4,14

No tiene o vive como quisiera 12 1,06
Es pobre 11 0,97
No mejora nada 6 0,53

Economía de 
subsistencia     

103 9,07
No tiene comodidades 16 1,41
Limitaciones o problemas económicas 14 1,23
Sobreviviendo 12 1,06

Realidad del país 3 0,26
Gobierno no hace nada 1 0,09
Situación del país 2 0,18

Situación personal 10 0,88
Discapacidad 2 0,18
Limitantes de la vida 2 0,18

Necesidades y servicios

La categoría de Necesidades y servicios se centra en 
las carencias relacionadas con las necesidades básicas 

y los servicios. Aquí se exploran áreas que abarcan 
desde la falta de necesidades hasta preocupaciones 
específicas como la salud, vivienda, inseguridad y la 
disponibilidad de recursos.

Figura 6
Esquema de categoría, subcategorías y códigos de necesidades y servicios
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En cuanto a las subcategorías de Necesidades 
y servicios, se destacan los códigos con mayor 
frecuencia. En primer lugar, la subcategoría de la 
Falta de necesidades y servicios representa el 8,98 
%, abordando la carencia general de elementos 
esenciales. A continuación, la subcategoría de Falta 
de recursos económicos tiene una frecuencia del 

6,16 %, señalando la escasez de medios financieros. 
Asimismo, la subcategoría de Vivienda ocupa un lugar 
relevante, con el 5,28 %, donde se destaca la falta de 
acceso para adquirir una vivienda. Otras percepciones 
mencionadas incluyen la falta de una buena calidad de 
vida, problemas de salud y, en menor medida, la falta 
de seguridad en el país, representando solo el 0,09 %.

Tabla 5 
Codificaciones más frecuentes en la categoría Necesidades y servicios

Subcategoría Códigos con mayor frecuencia f %
Calidad de vida 5 0,44

Sin calidad de vida 4 0,35
Falta de necesidades y servicios 102 8,98

No cubre necesidades básicas 27 2,38
Sin recursos necesarios 35 3,08
Tiene muchas necesidades 22 1,94

Salud 11 0,97
Pandemia afectó trabajo 5 0,44
Enfermedad o Salud 3 0,26

Vivienda 60 5,28
No tiene casa propia 25 2,20
Lugar donde vive 5 0,44
Estado de la casa 5 0,44

Inseguridad 1 0,09
Inseguridad 1 0,09

Falta de recursos económicos 70 6,16
Falta de recursos 22 1,94
No tiene lo básico 10 0,88
Le falta cosas 9 0,79

Conclusiones

Se implementaron categorías con el propósito de 
analizar las respuestas de datos abiertos recopiladas 
por El Salvador Cómo Vamos, buscando establecer 
un mecanismo efectivo para procesar la información. 
En este proceso, se identificaron cuatro categorías 
principales relacionadas con desafíos económicos, 
medios de subsistencia, percepción y realidad 
socioeconómica.

Los resultados revelaron que las personas se auto-
perciben como pobres, principalmente debido a la 
insuficiencia de recursos para cubrir necesidades 
básicas, la inestabilidad laboral y los bajos ingresos. 
Además, la mayoría de los participantes indicó no 
poseer una vivienda propia, vivir en condiciones 
precarias y enfrentar dificultades para cubrir los gastos 
de vivienda. También se evidenció la falta de acceso 
para satisfacer necesidades básicas y acceder a 
servicios esenciales para llevar una vida digna.
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Es relevante destacar que, aunque la codificación se 
basó en las palabras de los encuestados, muchas de 
las categorías establecidas siguieron clasificaciones 
generales de variables de pobreza según la literatura 
existente. Este enfoque se realizó con el propósito 
de alinear las categorías con estudios previos y 
facilitar la comparación. No obstante, se reconoce 
la posibilidad de establecer categorías adicionales 
basadas exclusivamente en las expresiones 
y palabras de los encuestados, sin depender 
necesariamente de directrices previas, lo cual podría 
enriquecer futuros estudios.
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Resumen:

La deserción estudiantil universitaria es un 
fenómeno que afecta al estudiante, a la institución 
universitaria y a la sociedad. Sin embargo, es 
necesario contar con instrumentos que determinen 
adecuadamente los posibles factores que pueden 
ocasionar que el estudiante tome la decisión de 
abandonar total o parcialmente sus estudios. Si 
bien en El Salvador existe un instrumento para 

Abstract

University student dropout is a phenomenon that 
affects both the student himself and the university 
institution and society. However, it is necessary 
to have instruments that adequately determine 
the possible factors that may cause the student 
to make the decision to abandon their studies 
totally or partially. Although in El Salvador there is 
an instrument to measure this phenomenon, it is 
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medir este fenómeno, es necesario actualizarlo. Por 
ello, el propósito este estudio de tipo instrumental 
con un diseño retrospectivo es comprobar si la 
Escala de Deserción Estudiantil Universitaria 
(EDEU) puede ser utilizada por medio de un modelo 
tridimensional. La muestra está conformada por 
1.222 estudiantes que desertaron de sus estudios 
universitarios. La media de edad fue de 26.46 
años, con una desviación estándar de 6.40. Los 
resultados indicaron que el modelo tridimensional 
de la Escala de Deserción Estudiantil Universitaria 
(EDEU) cuenta con adecuados índices de validez 
de constructo, confiabilidad; asimismo, se propone 
un baremo para detectar las posibles causas por las 
que el estudiante decidió abandonar sus estudios. Se 
concluye que la versión tridimensional de la EDEU 
es un instrumento válido y confiable para ser usado 
en el contexto salvadoreño y en otros contextos 
educativos internacionales. Se recomienda que la 
escala sea sometida a comprobación psicométrica 
en otros países. 

Palabras clave: 

Deserción universitaria - América Central, educación 
superior - América Central, estudiantes universitarios 
- América Central - condiciones económicas, 
educación - aspectos sociales.

necessary to update it. Therefore, the purpose of the 
instrumental study with a retrospective design is to 
verify if the University Student Dropout Scale can 
be used through a three-dimensional model. The 
sample is made up of 1222 students who dropped 
out of their university studies. The mean age was 
26.46 years with a standard deviation of 6.40. The 
results indicated that the three-dimensional model of 
the University Student Dropout Scale has adequate 
construct validity and reliability rates. Likewise, a 
scale is proposed to detect the possible reasons 
why the students decided to abandon their studies. 
It is concluded that the three-dimensional version of 
the University Student Dropout Scale is a valid and 
reliable instrument to be used in the Salvadoran 
context and in other international educational 
contexts. It is recommended that the scale undergo 
psychometric testing in other countries.

Keywords: 

University dropouts - Central America, higher 
education – Central America, university students – 
Central America – economic conditions, Education 
– social aspects.

Introducción

La deserción en la educación superior es una 
realidad que afecta a todos, tanto a escala nacional 
como internacional, siendo una problemática de 
años, afectando tanto a jóvenes como a los adultos 
que ingresan al plan de estudios superiores, 
presentándose diversos factores que interactúan 
directa e indirectamente entre sí. La educación es 
parte fundamental de la sociedad y es lo que impulsa 
a cada país a seguir creciendo en todas sus áreas, 
por lo que se ha creado la necesidad de tomar 
conciencia sobre este fenómeno, que está afectando 
a todos por igual.  Viale Tudela (2014), refleja la 

deserción estudiantil universitaria como un fenómeno 
de preocupación ante el sistema de educación, 
donde existe una demanda alta de ingresos, pero 
son pocos los que culminan el proceso universitario, 
siendo los primeros trimestres donde se ve expuesto 
a la deserción, trayendo consigo problemas que 
afectan de forma directa a las universidades y las 
acreditaciones que buscan conseguir. 

Siguiendo esta misma línea, González Catalán y 
Arismendi Vega (2018) reflejan la preocupación por 
esta problemática, convirtiéndola en un tema de 
interés y preocupación para América Latina. Es aquí 
donde surgen diversos estudios que aportan a la 
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problemática desde un enfoque empírico y conceptual, 
ya que se crea la necesidad de entender este fenómeno 
y el surgimiento desde distintos ámbitos (Ariaza Gasca 
y Marín Arias, 2009; Celis Schneider et al., 2013; 
Colmenares y Delgado, 2008; Díaz Peralta, 2008; 
Huesca Ramírez y Castaño Corvo, 2007; Malagón 
Escobar et al., 2007; Medellín Lozano, 2010; Mizala et 
al., 2011; Olave Arias et al., 2013; Rodríguez Lagunas y 
Hernández Vázquez, 2008). 

Amaya-Amaya et al. (2020), en su investigación, reflejan 
que los 47 países miembros del Espacio Europeo de 
Educación Superior representan una cifra del 20 y 55 
% de alumnos que desertan, provocando un declive en 
la economía. Dentro de los países de América Latina y 
el Caribe, Luna Puicon et al. (2022), reflejan que: 

La deserción universitaria, en comparación del 
2020, presenta un incremento notorio en los 
países de Colombia (45,3 %), México (42 %), 
Argentina (43%), Venezuela (52 %), Chile (54 %) 
y Costa Rica (62 %), reflejando que los que se 
inscriben no culminan su proceso de preparación.

En El Salvador, San Martín Ramírez (2019= enfatiza 
que el principal problema educativo está relacionado 
directamente con la alta tasa de abandono y que la cifra 
ronda entre el 5 y el 6 % de la deserción. Un estudio 
realizado por Montes (2018) muestra, en su investigación, 
que el promedio de deserción en los últimos años 
(2011-2016) fue de 91.880 estudiantes en todos los 
niveles. Actualmente no se tienen cifras exactas por el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología sobre 
la tasa de deserción en el ámbito universitario. Hablar 
de deserción en el ámbito universitario, también radica 
en definir distintos conceptos sobre este. Hernández 
Prados et al. (2017), hace énfasis en que:

No existen suficientes trabajos que definan esta 
problemática desde una perspectiva real, solo se 
enfoca de forma general y la contextualización 
ante su significado. Definen deserción como 
desertar o abandonar algo. Al añadir el término 
educativa, se hace referencia al abandono o 
deserción escolar de los estudiantes en los 

diferentes niveles, tomado como una decisión 
personal, que proviene de diversos factores, en 
esta misma conceptualización.

Continuando con esta línea, Hernández Prados et al. 
(2017, como se citó en Páramo y Correa Maya, 2012), 
mencionan que:

No solo es el abandono de las aulas, sino que 
también de la formación académica, siendo esta 
una decisión personal, que depende de factores 
positivos o negativos con influencia internas o 
externas, además de enfatizar que no existen 
definiciones claras y que únicamente provocan 
una confusión con otras problemáticas, que se 
encuentran enfocadas en la educación. Himmel 
(2002) define que:

La deserción de la educación desde distintos 
aspectos, la cual no solo se enfoca en 
un determinante, sino en un alejamiento 
prematuro al programa de estudios donde 
no se ha alcanzado u obtenido un título de 
estudios superiores, descartando un posible 
reingreso; además de verse presente de 
forma voluntaria e involuntaria, que provienen 
desde una decisión individual como de una 
decisión institucional. 

Siguiendo esta línea, Perassi (2009) considera: 

La deserción como el abandono al sistema 
educativo, dejando inconcluso este proceso 
de educación, considerado a su vez como el 
último eslabón del fracaso escolar. Antes de 
llegar a este punto, el estudiante pudo haber 
repetido, alargando a su vez su trayecto y 
debilitando otras áreas de su vida personal.

Por otra parte, Zárate-Valderrama et al. (2021) 
tienen una contextualización contraria: la deserción 
universitaria es un problema directo con el estudiante, 
donde esta decisión es de forma voluntaria y la 
institución juega un papel indirecto, la cual debe 
atender el motivo de esta decisión.
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Las causas de la deserción estudiantil universitaria 
son diversas según el contexto del estudiante; no 
obstante, la principal causa que se relaciona a la 
deserción es el factor económico (Lobos Rivera y 
Rodríguez Vásquez, 2022), lo que ha sido comprobado 
empíricamente (Ventura Romero, 2021). Sin embargo, 
también existen otros factores relevantes que afectan 
al sector estudiantil universitario, como lo son los 
factores de personalidad y de índole académica 
(Ventura Romero, 2021). 

Para determinar qué factores determinan que los 
estudiantes tomen la decisión de desertar total o 
parcialmente de sus estudios universitarios, es 
necesario contar con instrumentos que cumplan 
con criterios científicos de validez y confiabilidad. 
En el contexto salvadoreño, existe un instrumento 
que mide cuatro factores de deserción universitaria 
(Ventura-Romero et al., 2019). No obstante, este no 
cuenta con un baremo que permita determinar el nivel 
de dificultad de cada factor asociado a la deserción 
universitaria. Además, el factor denominado Factores 
culturales puede ser una dimensión difícil de adaptar a 
otros contextos ajenos al salvadoreño. Por tal motivo, 
el presente estudio plantea las siguientes preguntas: 
¿La Escala de Deserción Estudiantil Universitaria 
cuenta con una estructura tridimensional? y 
¿Poseerá la escala en cuestión un baremo funcional? 
Para responder a estas preguntas, se plantean los 
objetivos: 1) comprobar si la EDEU cuenta con una 
estructura tridimensional que mida la deserción 
universitaria y 2) desarrollar un baremo funcional 
que identifique las dificultades socioeconómicas, 
de personalidad y académicas relacionadas con la 
deserción estudiantil universitaria.

Método

Diseño y muestra

El estudio es de tipo instrumental con un diseño 
retrospectivo (Losada et al., 2022). Se utilizó un 
muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Participaron 1.222 estudiantes desertores de cinco 
universidades salvadoreñas. La media de edad general 

de la muestra fue de 26.46 años, con una desviación 
estándar de 6.40. La técnica de recolección de datos 
fue la encuesta autodirigida.

Instrumento de medición

Escala de Deserción Estudiantil Universitaria [EDEU]. 
Es un instrumento compuesto por 31 ítems que mide 
originalmente cuatro factores relacionados con la 
deserción universitaria. Las dimensiones son: Factores 
socioeconómicos (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 y 18), 
Factores de personalidad (ítems 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
y 14), Factores socioculturales (ítems 15, 16, 19 y 20) 
y Factores académicos (ítems desde el 21 al 31). La 
escala cuenta con adecuada validez de contenido 
(w = .80), de constructo (KMO = .84; 44,41 % de la 
varianza total explicada, y cargas factoriales mayores 
a .40) y validez de criterio, así como coeficientes de 
confiabilidad adecuados (Factores socioeconómicos 
α = .87; Factores de personalidad α = .85; Factores 
socioculturales α = .61; Factores académicos α = .86) 
(Ventura-Romero et al., 2019).

Análisis de datos

El análisis de datos se realizó con el programa R (R 
Core Team, 2020) y el programa SPSS. Con el primero 
se ejecutaron los modelos de ecuaciones estructurales 
como el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y el 
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC); además, se 
ejecutaron los coeficientes de confiabilidad mediante 
el Alfa de Cronbach y el Omega de McDonald. Con 
el segundo se efectuaron los análisis descriptivos de 
los ítems y se construyó el baremo del instrumento 
por dimensiones. 

Resultados

Análisis preliminar

Previo a la propuesta del modelo tridimensional de 
la EDEU, se llevó a cabo un análisis preliminar, que 
consistió en replicar el análisis realizado en el primer 
estudio del instrumento mencionado (Ventura-Romero 
et al., 2019). El AFE reveló que la dimensión Factores 
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socioculturales tiene un ítem con una carga factorial 
inferior a 30. El ítem en cuestión es Tengo falta de 
compromiso con mi formación académica, que leído 
en con detalle no responde al constructo teórico de 
los factores socioculturales, por lo que se excluye de 
cualquier análisis. No obstante, el factor queda con 
solo tres ítems, y al hacer el mismo ejercicio se observa 
que, por un lado, los ítems 15 (Durante el proceso 
educativo universitario, he tenido conflictos con mis 
compañeros) y 16 (Durante el proceso educativo 
universitario, he tenido conflictos con mis profesores) 
tampoco responden al constructo teórico, sino que 
están relacionados con los factores de personalidad. Y, 
por otro lado, solo el ítem 19 (La situación de violencia e 
inseguridad del país me ha afectado para continuar con 
mis estudios universitarios) sí responde a este, pero 
no puede existir un factor con un solo ítem, por lo que 
el equipo acuerda eliminar totalmente la dimensión, y 

Tabla 1
Análisis Factorial Exploratorio de la Escala de Deserción Estudiantil Universitaria

Ítems

Factores
Factores 

académicos
Factores 

socioeconómicos
Factores de 
personalidad

He tenido dificultades con los pagos de la universidad. -.086 .682 .070
He tenido dificultades económicas con los gastos de libros, 
folletos, entre otros.

-.098 .810 .045

He tenido dificultades económicas con los gastos de 
materiales para hacer mis actividades académicas

-.089 .818 .123

Mis padres han tenido dificultades económicas para 
ayudarme con los gastos universitarios (cuotas, materiales, 
libros).

-.014 .686 .113

He tenido dificultades para costear mi alimentación 
(desayuno, almuerzo, cena) en la universidad o sus 
alrededores.

-.054 .783 .186

He tenido dificultades para costear mis gastos de transporte 
para asistir a la universidad.

-.042 .778 .127

El dinero ha sido un impedimento para el desarrollo de mis 
actividades académicas dentro y fuera de la universidad.

-.023 .804 .113

He tenido dificultades para adaptarme a la universidad. -.168 .149 .569
Las dificultades emocionales han interferido en mi proceso 
educativo universitario.

-.037 .103 .758

conservar los ítems 15 y 16 en factores de personalidad 
solo si el AFE indica que pertenecen a esta dimensión.

Validez de constructo

Se aplicó el AFE para comprobar si el instrumento 
responde a una estructura tridimensional. Para 
ello, el AFE se aplicó mediante el método de 
componentes principales. El análisis indicó que 
tanto el coeficiente KMO (.91) como la prueba de 
esfericidad de Bartlett (p = .001) indicaban una 
estructura tridimensional que explica el 50,36 
% de la varianza explicada. Todos los ítems 
obtuvieron cargas factoriales superiores a .40. La 
tabla 1 presenta la estructura tridimensional del 
instrumento, así como la distribución de los ítems 
en su respectivo factor, con sus cargas factoriales y 
su nueva distribución numérica por factor.
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Los problemas interpersonales han interferido en mi proceso 
educativo universitario.

.000 .115 .715

Las situaciones de frustración han interferido en mi proceso 
educativo universitario.

-.059 .135 .785

Durante el proceso educativo universitario, he tenido 
problemas con mi autoestima.

-.055 .116 .782

Durante el proceso educativo universitario, he tenido 
dificultades con el aprendizaje

-.112 .192 .678

Durante el proceso educativo universitario, presento baja 
motivación hacia mis estudios.

-.201 .070 .684

Durante el proceso educativo universitario, he tenido 
conflictos con mis compañeros.

-.168 .080 .486

Durante el proceso educativo universitario, he tenido 
conflictos con mis profesores.

-.252 .060 .459

La situación económica del país me ha afectado para no 
continuar con mis estudios universitarios.

-.033 .635 .148

La situación laboral del país me ha afectado para continuar 
con mis estudios universitarios.

-.022 .607 .089

El inicio de clases en la universidad fue... .591 .034 -.129
El horario de clases que tuve fue... .590 -.116 -.073
Mi participación en actividades extracurriculares (ej.: 
voluntariado en proyectos, instructoría, deportes, proyección 
social, etc.) fue...

.523 -.020 .026

La relación con el personal administrativo de la universidad 
fue...

.771 -.087 -.035

La orientación de los servicios de la universidad y la cultura 
universitaria fue...

.778 -.083 -.054

La información que el personal universitario me brindó acerca 
de mi carrera fue...

.734 -.072 -.079

La forma en la que el profesor imparte clases fue... .744 -.050 -.088
La interacción con mis compañeros es/fue... .676 -.068 -.165
La relación con mis profesores de clase es... .780 -.061 -.143
Mi rendimiento académico es/fue... .527 .020 -.251
Las expectativas que actualmente tengo de la carrera, con 
respecto a mi formación como profesional, son...

.606 -.001 -.241
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Tabla 2
Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de Deserción Estudiantil Universitaria, 

modelo tridimensional y tetradimensional

Modelo X2 GFI AGFI CFI NFI TLI SRMR RMSEA AIC
Modelo tetradimensional 
excluyendo el ítem 20

3007.05 .84 .82 .84 .82 .82 .07 .08 3015.12

Modelo tridimensional 2376.11 .86 .83 .86 .84 .85 .05 .07 2490.11

Cuando se aplicó el AFC mediante el estimador de 
máxima verosimilitud, se comprobó que el modelo 
tridimensional y tetradimensional presentaban 
índices de ajuste similares. No obstante, el Criterio de 
Información de Akaike (AIC) mostró que es el modelo 
tridimensional que tiene mejores índices de ajuste, 

tomando como criterio que el modelo con menor 
valor es el considerado el óptimo (Caycho-Rodríguez 
et al., 2017). 

En la tabla 2 se pueden comprobar los índices de 
ajuste obtenidos.

Para el análisis de confiabilidad se utilizaron los 
coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald. 

En ambos coeficientes se obtuvieron índices superiores 
a .80. Para corroborar lo anterior, ver la tabla 3.

Tabla 3
Análisis de confiabilidad del modelo tridimensional de la Escala de Deserción Estudiantil Universitaria

Factores Alfa de Cronbach Omega de McDonald
Socioeconómicos .90 .89
Personalidad .86 .86
Académicos .88 .88

Para la elaboración del baremo del modelo 
tridimensional de la EDEU, se ejecutó un análisis 
descriptivo para verificar las medias, medianas y 
modas de los tres factores de la prueba (Ritcher, 
2008). A continuación, se realizó un ejercicio de 
medidas de dispersión mediante percentiles, con 

los que se obtendría la puntuación directa de 
cada dimensión, así como los percentiles donde 
se posicionará cada puntaje obtenido. En la tabla 
4 se pueden verificar los estadísticos descriptivos 
de tendencia central, así como los percentiles y 
los puntajes directos. 
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Tabla 4
Estadísticos descriptivos de tendencia central y percentiles para la elaboración del baremo de la Escala de 

Deserción Estudiantil Universitaria, modelo tridimensional

Estadísticos Factores 
socioeconómicos

Factores de 
personalidad

Factores 
académicos

Media 18.5248 15.2786 39.8875
Mediana 18.0000 14.0000 40.0000
Moda 20.00 9.00 44.00

Percentiles

1 8.0000 9.0000 22.0000
2 8.0000 9.0000 24.0000

3 8.0000 9.0000 25.0000
4 8.0000 9.0000 27.0000
5 8.0000 9.0000 28.0000
10 10.0000 9.0000 30.0000
15 11.0000 10.0000 32.0000
20 12.0000 10.0000 33.0000
25 13.0000 11.0000 35.0000
30 14.0000 12.0000 36.0000
35 15.0000 12.0000 37.0000
40 16.0000 13.0000 38.0000
45 17.0000 13.0000 39.0000
50 18.0000 14.0000 40.0000
55 19.0000 15.0000 41.0000
60 20.0000 16.0000 42.0000
65 21.0000 17.0000 43.0000
70 22.0000 17.0000 44.0000
75 23.0000 18.0000 45.0000
80 24.0000 20.0000 46.0000
85 26.0000 21.0000 48.0000
90 27.1000 23.0000 50.0000
95 30.0000 26.0000 52.0000
96 30.0000 27.0000 52.9600
97 31.0000 27.0000 53.0000
98 32.0000 28.0000 53.9800
99 35.0000 30.0000 55.0000
100 39.0000 38.0000 55.0000

La tabla 5 detalla el baremo que permite dar una 
calificación de cada factor de la escala, estructurándose 
en tres niveles cada uno. Cabe resaltar que los 
factores académicos tienen una calificación invertida 

debido a las opciones de respuesta del propio factor. 
Los percentiles se agruparon de 1 a 35, de 40 a 60 y 
de 65 a 100.
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Tabla 5
Baremo de los tres factores de la Escala de Deserción Estudiantil Universitaria

Factores socioeconómicos
Puntaje directo Percentiles Etiqueta
Menor o igual a 15 puntos 1 a 35 Dificultades socioeconómicas bajas
16 a 20 puntos 40 a 60 Dificultades socioeconómicas 

moderadas
Mayor o igual a 21 puntos 65 a 100 Dificultades socioeconómicas altas
Factores de personalidad
Menor o igual a 12 puntos 1 a 35 Bajos problemas relacionados con la 

personalidad
13 a 16 puntos 40 a 60 Moderados problemas relacionados con la 

personalidad
Mayor o igual a 17 puntos 65 a 100 Altos problemas relacionados con la 

personalidad
Factores académicos
Menor o igual a 37 puntos 1 a 35 Dificultades académicas altas
38 a 42 puntos 40 a 60 Dificultades académicas moderadas
Mayor o igual a 43 puntos 65 a 100 Dificultades académicas bajas

Discusión

El objetivo del estudio fue comprobar si la EDEU 
cuenta con una estructura tridimensional que 
mida la deserción universitaria, y desarrollar un 
baremo funcional que identifique las dificultades 
socioeconómicas, de personalidad y académicas 
relacionadas con la deserción estudiantil 
universitaria. La deserción universitaria sigue 
siendo un problema educativo serio por la inversión 
tanto del estudiante como del sistema educativo y 
la sociedad misma al perder a un futuro profesional. 
Por ello, es importante contar con un instrumento que 
garantice una adecuada medida de un constructo 
complejo, como es la deserción estudiantil en el 
contexto universitario.

En primer lugar, mediante las evidencias de validez 
de constructo, se demostró que la EDEU es una 
escala con una estructura tridimensional. Asimismo, 
el AFC, por medio del Criterio de Información 
de Akaike (Caycho-Rodríguez et al., 2017), se 
comprobó que la estructura tridimensional es la que 

tiene mejores índices de ajuste en comparación 
con la estructura tetradimensional. La reducción de 
ítems para una escala es frecuente y se convierte 
en un criterio de calidad del mismo instrumento al 
excluir variables observadas e inclusive latentes 
que realmente no forman parte del constructo. 
Además, responder grandes cantidades de ítems 
o preguntas se vuelve una carga para los sujetos, 
interfiriendo directamente en la calidad de los datos 
recolectados (Alcaraz et al., 2020). Por lo tanto, 
la reducción del instrumento será de beneficio 
tanto para futuros investigadores como para los 
encuestados. La nueva estructura de la EDEU 
puede apreciarse en el anexo 2.

Los índices de confiabilidad encontrados en los 
tres factores de deserción se adecuan dado que 
son superiores a .80. Diversos autores (Cortina, 
1993; Nunnally, 1995; Muñiz, 1998; Ponterotto y 
Ruckdeschel, 2007) establecen que un índice de 
confiabilidad superior a .70 se considera aceptable. 
Por último, el estudio aporta un baremo que permite 
calificar de forma individualizada a cada estudiante 
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que esté en riesgo de deserción o que haya tomado 
la decisión de abandonar parcial o totalmente sus 
estudios. Esto dependerá de los intereses de la 
persona investigadora que utilice el instrumento en 
función de su finalidad científica. 

El uso de baremos en los instrumentos de 
medición permite obtener un resultado cualitativo 
del fenómeno mediante una escala de valoración, 
facilitando la interpretación de las puntuaciones 
directas (Alania-Contreras et al., 2021).

Esta nueva propuesta de medir tridimensionalmente 
la deserción estudiantil universitaria permitirá 
hacer estudios de mayor alcance, por ejemplo, 
estudios multicéntricos e inclusive investigaciones 
transculturales acerca de este fenómeno, dado 
que se conservan tres dimensiones que pueden 
abordarse en cualquier contexto ajeno al país 
de origen de la prueba. Sin embargo, aún deben 
efectuarse otras investigaciones instrumentales 
que garanticen que la EDEU mida el constructo de 
la deserción en otros países.

Conclusión

Las evidencias psicométricas de validez de 
constructo y confiabilidad comprobaron que la 
EDEU cuenta con un modelo tridimensional para 
medir la deserción estudiantil universitaria, así como 
un baremo funcional por factor. Es recomendable 
continuar ampliando su evidencia psicométrica 
mediante estudios de invarianza factorial en función 
de sexo y edad. Del mismo modo, para determinar que 
la prueba puede ser utilizada a escala internacional. 
Es oportuno comprobar tanto su evidencia de 
validez y confiabilidad en otros países, así como 
realizar futuros estudios de invarianza transcultural. 
Los autores permiten el uso del instrumento para 
todas las instituciones de educación universitaria 
salvadoreñas e internacionales, con la condición de 
dar crédito a sus autores originales.
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Anexos

Anexo 1.

Escala de Deserción Estudiantil Universitaria, modelo tridimensional

n.o Ítems 1 2 3 4 5
1 He tenido dificultades con los pagos de la 

universidad.
Nunca Rara vez Algunas 

veces
Casi 

siempre
Siempre

2 He tenido dificultades económicas con los gastos 
de libros, folletos, entre otros.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

3 He tenido dificultades económicas con los 
gastos de materiales para hacer mis actividades 
académicas

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

4 Mis padres han tenido dificultades económicas 
para ayudarme con los gastos universitarios 
(cuotas, materiales, libros).

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

5 He tenido dificultades para costear mi alimentación 
(desayuno, almuerzo, cena) en la universidad o 
sus alrededores.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

6 He tenido dificultades para costear mis gastos de 
transporte para asistir a la universidad.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

7 El dinero ha sido un impedimento para el 
desarrollo de mis actividades académicas dentro y 
fuera de la universidad.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

8 He tenido dificultades para adaptarme a la 
universidad.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

9 Las dificultades emocionales han interferido en mi 
proceso educativo universitario.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

10 Los problemas interpersonales han interferido en 
mi proceso educativo universitario.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

11 Las situaciones de frustración han interferido en mi 
proceso educativo universitario.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

12 Durante el proceso educativo universitario he 
tenido problemas con mi autoestima.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

13 Durante el proceso educativo universitario, he 
tenido dificultades con el aprendizaje

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

14 Durante el proceso educativo universitario, 
presento baja motivación hacia mis estudios.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

15 Durante el proceso educativo universitario, he 
tenido conflictos con mis compañeros.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

16 Durante el proceso educativo universitario, he 
tenido conflictos con mis profesores.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre
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17 La situación económica del país me ha afectado 
para no continuar con mis estudios universitarios.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

18 La situación laboral del país me ha afectado para 
continuar con mis estudios universitarios.

Nunca Rara vez Algunas 
veces

Casi 
siempre

Siempre

19 El inicio de clases en la universidad es/fue... Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

20 El horario de clases que tuve es/fue... Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

21 Mi participación en actividades extra-curriculares 
(ej.: voluntariado en proyectos, instructoría, 
deportes, proyección social, etc.) es/fue...

Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

22 La relación con el personal administrativo de la 
universidad es/fue...

Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

23 La orientación de los servicios de la universidad y 
la cultura universitaria es/fue...

Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

24 La información que el personal universitario me 
brindó acerca de mi carrera es/fue...

Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

25 La forma en la que el profesor imparte clases es/
fue...

Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

26 La interacción con mis compañeros es/fue... Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

27 La relación con mis profesores de clase es/fue... Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

28 Mi rendimiento académico es/fue... Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

29 Las expectativas que actualmente tengo de 
la carrera, con respecto a mi formación como 
profesional, son/fueron...

Deficiente Regular Bueno Muy 
bueno

Excelente

Anexo 2.

Factores del modelo tridimensional de la Escala de Deserción Estudiantil Universitaria e ítems que conforman 
cada factor

Factores Ítems
Socioeconómicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 y 18.
Personalidad 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Académicos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.

  



127

Revista entorno, diciembre 2023, número 76, pp. 127-137, ISSN: 2071-874
E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Análisis Factorial Confirmatorio 
de la Escala de Ansiedad y Depresión 

de Goldberg en una muestra
de adultos salvadoreños

Confirmatory Factor Analysis of the Goldberg Anxiety and Depression Scale
 in a Sample of Salvadoran Adults

Marlon Elías Lobos Rivera1

Universidad Tecnológica de El Salvador
Escuela de Psicología, Docente investigador

 marlon.lobos@mail.utec.edu.sv
ORCID: 0000-0002-7995-6122
Scopus Author ID: 57222023834

Web of Science ResearcherID (Publons): AAS-2268-2021
Loop profile: 1307424

Tania Flor Durán Hernández
Investigadora independiente

rayuelatania@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5391-6176

Marvin Flamenco Cortez
Investigador independiente

josue.flamenco92@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8224-7602

Angélica Nohemy Flores Monterrosa
Universidad Tecnológica de El Salvador

Estudiante Utec
 angelicanohemy@hotmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1856-9089

Recibido: 15 de septiembre 2023
Aprobado: 19 de octubre 2023

URI: http://hdl.handle.net/11298/1305
DOI: https://doi.org/10.5377/entorno.v1i76.17167

Resumen

La ansiedad y la depresión son dos de los trastornos 
mentales que mayor repercusión ha tenido en la 
vida del ser humano en las últimas décadas, sobre 
todo por ser dos de los padecimientos que más 
interés han creado tanto en la comunidad científica 
como en la sociedad en general. Este artículo es 
la continuación de un estudio anterior acerca de 

Abstrac 

Anxiety and depression are two of the mental 
health disorders that have had the greatest impact 
on the life of human beings in recent decades 
mainly because they are two of the conditions that 
have interested scientists and people the most. 
This article is the extension of a previous study 
about the psychometric properties of the Goldberg 
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las propiedades psicométricas de la Escala de 
Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADG) en el 
contexto salvadoreño, con el objetivo de comprobar 
si esta cuenta con índices de validez adecuados 
con base en el Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC). El estudio es de tipo instrumental con diseño 
transversal. Se recolectó mediante la técnica de 
encuesta digital, a través de la plataforma Google 
Forms. El muestreo fue de tipo no probabilístico 
por conveniencia, encuestando a un total de 487 
adultos salvadoreños. La muestra se conformó por 
279 mujeres (57, 1 %), 207 hombres (42, 3 %) y tres 
personas no binarias (0,6 %). La media de edad total 
fue de 27.81 años, con una desviación estándar (SD) 
de 5.67. En función del género, la media de edad 
de las mujeres fue de 27.48 años (SD = 5.43), en 
los hombres fue de 28.22 años (SD = 5.99), y en 
las personas no binarias fue de 29.33 años (SD = 
2.08). Los resultados revelan que la EADG cuenta 
con adecuada validez confirmatoria y confiabilidad. 
Se concluye que la EADG es un instrumento con 
adecuadas propiedades psicométricas para ser 
utilizado en el contexto salvadoreño.

Palabras clave

Psicometría, Adulto - Pruebas psicológicas, Adulto 
- Conducta de vida (Psicología) – Investigaciones, 
Ansiedad, Desórdenes de pánico, Edad adulta – 
Depresión – Aspectos sociales.

Anxiety and Depression Scale (GADS) in the 
Salvadoran context, with the objective of verifying 
if the GADS has adequate validity indexes based 
on the Confirmatory Factor Analysis. The study is 
instrumental with a cross-sectional design. Data was 
collected using the digital survey technique, through 
the Google Forms tool. Convenience sampling was 
used, surveying a total of 487 Salvadoran adults. 
The sample consisted of 279 women (57,1 %), 207 
men (42,3 %) and three non-binary people (0,6 %). 
The total mean age was 27.81 years with a standard 
deviation (SD) of 5.67. Based on gender, the mean 
age for women was 27.48 years (SD = 5.43) for 
men, the GADS has adequate confirmatory validity 
and reliability. It is concluded that the GADS is an 
instrument with adequate psychometric properties to 
be used in the Salvadoran context.

Key words: 

Psychometry, psychological tests – adults, life 
behavior – adult, stress (psychology) – Research, 
performance anxiety, panic disorders, adulthood – El 
Salvador – social aspects.

Introducción

La ansiedad y la depresión son dos de los trastornos 
mentales que mayor repercusión han tenido en la vida 
del ser humano en las últimas décadas, sobre todo 
porque son dos de los padecimientos que más interés 
han creado tanto en la comunidad científica como en la 
sociedad en general. Esto se ha visto magnificado en los 
últimos tres años debido a la pandemia de la COVID-19. 
La Organización Panamericana de la Salud (2022) 
informaba sobre las indagaciones que la Organización 

Mundial de la Salud reportaba sobre los datos recogidos 
a escala mundial, donde afirmaban que la prevalencia 
de la ansiedad y la depresión había incrementado un 
25 %, lo que había empujado a diferentes Estados a 
proporcionar planes de contingencia para la pandemia 
que incluyeran apoyo psicosocial y atención de salud 
mental para sus ciudadanos. Además, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia [Unicef] (2022) alertó 
que, según un sondeo realizado en La Paz, Bolivia, 
8 de cada 10 adolescentes refirieron haber estado 
ansiosos, depresivos y/o angustiados debido al nuevo 
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estilo de vida impuesto por la pandemia, lo cual afectó 
diferentes ámbitos de sus vidas, como el social, el 
familiar y el académico.

En este sentido, diversos aportes académicos en 
Latinoamérica, realizados durante el período de 
aislamiento social debido a la pandemia por la 
COVID-19, evidenciaron diferentes afecciones en la 
salud mental de la población, resaltando entre los 
hallazgos la presencia de ansiedad y depresión. Por 
ejemplo, Nicolini (2020), en un estudio documental, 
menciona que:

Diversos factores como el aislamiento social, el 
miedo al contagio, el deceso de un familiar, la 
situación económica, la violencia intrafamiliar, 
el consumo de drogas, entro otros, se vieron 
asociados a la presencia de ansiedad y 
depresión, así como la ideación suicida y otras 
afectaciones mentales. (p. 542)

Dichas afecciones se comprobaban en la población 
general, pero específicamente en las personas más 
expuestas, como el personal de salud (Huarcaya-
Victoria, 2020; Nicolini, 2020) donde muchos eran 
discriminados por temor a que pudieran contagiar la 
enfermedad (Ramírez-Ortiz et al., 2020). Asimismo, las 
personas ancianas, niños y adolescentes, personas en 
situación de vulnerabilidad (sin techo o dependientes 
de sustancias) y personas con historial de enfermedad 
mental se vieron afectados por ansiedad y depresión 
(Hernández Rodríguez, 2020).

También, Mejía-Zambrano y Ramos-Calsín (2022), 
en un estudio de revisión sistemática y metaanálisis, 
realizado a través de una revisión exhaustiva de artículos 
sobre presencia de trastornos mentales en el marco 
de la pandemia por la COVID-19, encontraron que las 
afecciones con mayor prevalencia son la ansiedad, la 
depresión y el estrés por encima del 25 %, y en menor 
medida, el trastorno por estrés postraumático. 

Otros estudios, en los que se utilizaron escalas y/o 
cuestionarios de medición para evaluar la presencia 
de sintomatología de ansiedad y depresión durante 

la pandemia, han dejado hallazgos relevantes. Por 
ejemplo, un estudio realizado con una muestra de 
personas con padecimientos médicos subyacentes y 
su relación con la presencia de ansiedad y depresión 
durante la pandemia encontró que las personas con 
más padecimientos médicos subyacentes mostraron 
mayor presencia de ansiedad y depresión que las 
personas con menos o ningún padecimiento médico 
subyacente, utilizando los instrumentos Generalized 
Axiey Disorder [GAD-7] y Patient Health Questionnaire 
[PHQ-9] para evaluar la ansiedad y la depresión, en 
ese orden (Krüger-Malpartida et al., 2022). Por otro 
lado, un estudio llevado a cabo en población adulta 
en Lima, Perú, encontró que las mujeres mostraban 
una presencia moderadamente mayor de síntomas de 
ansiedad, levemente mayor presencia de depresión en 
comparación a los hombres. Los instrumentos utilizados 
para este estudio fueron la Escala de Ansiedad [EAL-
20] y la Escala de Psicopatología Depresiva [EPD-6] 
(Prieto-Molinari et al., 2020). 

Es importante resaltar que una de las poblaciones que 
más evidencias ha dejado de la presencia de ansiedad 
y depresión durante la pandemia ha sido el personal de 
salud. Un estudio realizado con médicos residentes en 
Puebla, México, utilizando como instrumentos la escala 
de Hamilton [HARS] para medir ansiedad y el PHQ-9 
para medir la depresión, evidenciaron que el 50 % de 
médicos internos presentaban síntomas asociados con 
la depresión y menos del 25 % mostraban síntomas 
asociados con la ansiedad (Martínez-García et al., 
2022). Asimismo, un estudio realizado con profesionales 
de la salud de la Ciudad de México, encontró que más 
de la mitad de la muestra evaluada reportó ansiedad 
y poco más del 40 % presentó depresión. En ambas 
afecciones se encontró relación con factores como 
padecimientos médicos y situación familiar. En dicho 
estudio, los instrumentos utilizados fueron el Inventario 
de Ansiedad de Beck y el Inventario de Depresión de 
Beck (Lucas-Hernández et al., 2022).

De igual forma, un estudio realizado con personal 
médico en Perú, que aborda los factores asociados al 
desarrollo del estrés, depresión y ansiedad, encontró 
que la menor prevalencia de ansiedad se encuentra 
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en las personas que son médicos, pero que vivir solo 
afecta en la mayor prevalencia de depresión, mientras 
que el estrés es un factor para la alta prevalencia de 
depresión y ansiedad. Los instrumentos utilizados 
en este estudio fueron la Escala de Impacto del 
Estresor-Revisada [IES-R], el GAD-7 y PHQ-9, para 
medir ansiedad y depresión, respectivamente (Osorio-
Martínez et al., 2022). 

No hay que olvidar que otra población que generó 
interés durante la pandemia en el período de 
aislamiento social fueron los jóvenes universitarios. 
Velastegui-Mendoza et al. (2022) refieren que, 
sumado a las presiones del ambiente universitario, 
en lo académico y social, académica y socialmente la 
pandemia creó incertidumbre, tanto en su formación 
como en el futuro del individuo, así como el miedo 
a enfermar, situaciones que aumentaron el estrés, 
la ansiedad y la depresión. En un estudio realizado 
por Emiro Restrepo et al. (2022), con estudiantes 
colombianos, se encontró que:

Para conocer la sintomatología de ansiedad 
y depresión presente durante la pandemia 
COVID-19, donde se utilizaron las escalas 
de autoevaluación de ansiedad y depresión 
de Zung. Los resultados relevantes muestran 
mayor presencia de ansiedad y depresión en 
las mujeres en comparación a los hombres, 
también, se observaron diferencias entre grupos 
de edades, siendo las edades de 16 a 25 años 
quienes mostraron más síntomas de ansiedad 
y depresión. 

También se efectuó un estudio con estudiantes 
universitarios de Zacatecas, México, para determinar la 
prevalencia de ansiedad, depresión, estrés e insomnio. 
Los resultados más relevantes fueron las diferencias 
en los niveles de ansiedad y depresión entre sexos, 
presentando las mujeres porcentajes ligeramente 
mayores de ansiedad y depresión en comparación 
con los hombres. Los instrumentos utilizados para 
medir ansiedad y depresión fue la EADG, la Escala 
de Atenas [EAI] para medir insomnio y la Escala de 
Estrés Percibido [EPP-10] (Torres Pasillas et al., 2021).

Del mismo modo, en El Salvador existen evidencias 
de ansiedad y depresión en la población. Prueba 
de ello es el estudio en el que se utilizó una escala 
de ansiedad por la pandemia COVID-19, elaborada 
para dicho estudio con base a los supuestos de 
autores como Goldberg et al. (1988), como se citó 
en Gutiérrez-Quintanilla et al., 2020, y Antony et al. 
(1998), como se citó en Gutiérrez-Quintanilla et al. 
(2020), donde como resultados relevantes se obtuvo 
la asociación de los síntomas de ansiedad con el sexo 
de las personas participantes, siendo las mujeres 
quienes manifestaron más afectación. Asimismo, los 
grupos de edad de 18 a 23 años reportaron mayor 
presencia de síntomas que los demás grupos de 
edad. En otro estudio en población salvadoreña, 
para conocer la prevalencia de ansiedad, depresión 
y miedo a la COVID-19 (Chacón-Andrade et al., 
2020), utilizando el GAD-7 para medir ansiedad y 
PHQ-9 para medir depresión, y la escala de miedo 
al COVID-19 (Huarcaya-Victoria et al., 2020, como se 
citó en Chacón-Andrade et al., 2020), los resultados 
relevantes mostraron prevalencia de ansiedad 
y  depresión por encima del 50 % en la muestra 
consultada, además de que el 90 % presentó niveles 
de afectación de moderados a severos  en relación 
con la ansiedad y la depresión (Chacón-Andrade et 
al., 2020). 

Las evidencias anteriormente mencionadas 
demuestran dos puntos a tomar en cuenta: 1) la 
relevancia del estudio de la salud mental en general, 
pero con mayor énfasis en padecimientos como la 
ansiedad y la depresión, por ser las afecciones más 
visibles y potencializadas por la pandemia de la 
COVID-19 y 2) la variedad y disponibilidad de pruebas 
que miden los síntomas y afecciones relacionados 
con la ansiedad y la depresión. Esto hace imperante 
que los instrumentos sean confiables y válidos, que 
tengan la idoneidad para obtener evidencias factibles y 
de utilidad para los profesionales de la salud mental y 
comunidad académico-científica. 

Pocos instrumentos relacionados con la ansiedad y/o 
depresión han sido validados en El Salvador. La EADG 
es uno de ellos; no obstante, si bien es cierto que este 
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último cuenta con evidencia empírica de validez de 
constructo, validez de criterio y confiabilidad, no hay 
estudios de validez a partir del AFC en El Salvador, 
por lo tanto, el presente artículo es una continuación 
del estudio anterior (Lobos-Rivera y Gutiérrez-
Quintanilla, 2020), el cual se basa en la siguiente 
pregunta: ¿Cuenta la EADG con criterios de validez 
adecuados basados en el AFC en una muestra de 
adultos salvadoreños? Con base en la pregunta 
anterior, el objetivo es analizar las propiedades de 
validez psicométrica de la EADG con base en el AFC 
en una muestra de adultos salvadoreños.

Método

Diseño y muestra

El estudio es instrumental con un diseño transversal, y 
se recolectó mediante la técnica de la encuesta digital, 
utilizando la plataforma Google Forms. El muestreo fue 
no probabilístico por conveniencia, encuestando un 
total de 487 adultos salvadoreños. La muestra estuvo 
conformada por 279 mujeres (57,1 %), 207 hombres 
(42,3 %) y tres personas no binarias (0,6 %). La media 
de edad total fue de 27.81 años, con una desviación 
estándar (SD) de 5.67. En función del género, la media 
de edad de las mujeres fue de 27.48 años (SD = 5.43), 
en los hombres fue de 28.22 años (SD = 5.99) y en las 
personas no binarias fue de 29.33 años [SD = 2.08] 
(Ato et al., 2013; Losada et al., 2022).

Instrumento 

Versión salvadoreña de la EADG. Es un instrumento 
construido por Goldberg y adaptado en El Salvador por 
Lobos Rivera y Gutiérrez Quintanilla (2020), con base 
en la versión de Montón. La versión salvadoreña de 
la EADG está compuesta por 16 ítems, divididos por 
dos dimensiones (ansiedad: ítems 1 a 9, y depresión: 
ítems 10 a 16) y cuenta con una escala de respuesta 
de cuatro opciones donde 1 = Nunca, 2 = A veces, 
3 = A menudo y 4 = Siempre. En el primer estudio 

salvadoreño se encontraron índices adecuados de 
validez de constructo (KMO = .91; X2 (gl 478) = 3248.70; 
p = .001; cargas factoriales superiores a .40 y un 46,55 
% de varianza explicada), validez de criterio (r > .40) y 
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach (ansiedad 
α = .84; depresión α = .86).

Análisis de datos

El análisis de datos se realizó de la siguiente manera: 
en primer lugar, se codificaron las respuestas 
obtenidas en el formulario de Google, creando una 
base de datos en una hoja de cálculo. Posteriormente 
se utilizaron los programas PSPP y R versión 4.2.2. 
El primer programa se utilizó para hacer análisis 
descriptivos y el AFE, este último para replicar dicho 
análisis que se aplicó en el estudio 1 (Lobos-Rivera y 
Gutiérrez-Quintanilla, 2020).

Con el segundo programa se aplicó el AFC, utilizando 
la paquetería lavaan. Para ello se usará el estimador 
de mínimos cuadrados ponderados ajustados de 
media y varianza (WLSMV, por sus siglas en inglés), 
recomendado para análisis de ítems con escala de 
medida ordinal (Ventura-León et al., 2019). Los índices 
que se examinarán son:  el chi-cuadrado (X2), el Índice 
de Ajuste Comparativo (CFI), el Índice de Tucker-Lewis 
(TLI), la Raíz Residual Estandarizada Cuadrática Media 
(SRMR) y el Error Cuadrático Medio de Aproximación 
(RMSEA). Para realizar los coeficientes de confiabilidad 
mediante el Alfa de Cronbach y el Omega de McDonald, 
se implementó la paquetería psych.

Resultados

Análisis descriptivo

La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de 
los ítems de la EADG. La media de los ítems varía 
entre 1.75 (ítem 16) y 2.40 (ítem 2), las desviaciones 
estándar son menores a la unidad, la asimetría y la 
curtosis se encuentran entre -1.5 y +1.5.
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos de los ítems de la EADG

Ítems Media Desviación 
estándar

Asimetría Curtosis

Ítem 1  2.14 0.71 0.56 0.59

Ítem 2 2.40 0.74 0.70 0.07

Ítem 3 2.21 0.75 0.55 0.27

Ítem 4 2.24 0.84 0.52 -0.16

Ítem 5 2.26 0.83 0.51 -0.14

Ítem 6 2.29 0.78 0.53 0.02

Ítem 7 1.88 0.85 0.64 0.24

Ítem 8 2.29 0.84 0.63 -0.09

Ítem 9 2.17 0.85 0.57 -0.12

Ítem 10 2.33 0.76 0.62 0.13

Ítem 11 2.00 0.79 0.60 0.16

Ítem 12 1.82 0.82 0.95 0.56

Ítem 13 1.79 0.83 0.96 0.48

Ítem 14 2.19 0.73 0.70 0.63

Ítem 15 1.86 0.73 0.76 0.84

Ítem 16 1.75 0.83 1.07 0.75

Fuente: Elaboración propia.

Validez de constructo

Para la validez de constructo se replicará el AFE 
implementado en el estudio uno (Lobos-Rivera y 
Gutiérrez-Quintanilla, 2020), para comprobar si se 
obtendrá un resultado similar. Al implementar el 
análisis se encontró que tanto la prueba de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO = .94) como la prueba de esfericidad 

de Bartlett (X2 (gl = 489) = 6019.01; p < .001) obtuvieron 
resultados favorables. La solución factorial dio como 
resultado dos dimensiones que explican el 55,35 
% de la varianza explicada. Las cargas factoriales 
de todos los ítems fueron mayores a .30. La tabla 2 
presenta la estructura factorial de la EADG, las cargas 
factoriales de cada ítem y la varianza explicada para 
cada dimensión.
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Tabla 2 
Análisis Factorial Exploratorio de la EADG

Ítems
Dimensiones

Depresión Ansiedad
Ítem 1 .307
Ítem 2 .458
Ítem 3 .433
Ítem 4 .589
Ítem 5 .813
Ítem 6 .719
Ítem 7 .503
Ítem 8 .454
Ítem 9 .760
Ítem 10 .567
Ítem 11 .744
Ítem 12 .807
Ítem 13 .815
Ítem 14 .669
Ítem 15 .714
Ítem 16 .635
% VTE 48,26 7,09

Fuente: Elaboración propia

Luego de obtener la estructura factorial por medio del 
AFE, se procedió a aplicar el AFC mediante el estimador 
WLSMV, encontrando que los índices presentan un 

ajuste aceptable (X2/gl < 5; CFI > .90; TLI > .90, SRMR 
< .08; RMSEA < .10). La tabla 3 presenta los índices 
exactos de ajuste obtenidos en el AFC.

Tabla 3
Análisis Factorial Confirmatorio de la EADG

X2 gl X2/gl CFI TLI SRMR RMSEA [IC 95 %]
478.18 103 4.64 .99 .99 .06 .09 [.08, .09]

Fuente: Elaboración propia. 

Confiabilidad

Para el análisis de confiabilidad se utilizaron los 
coeficientes Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, 
encontrándose índices superiores a .85 en las dos 

dimensiones. Con respecto a la ansiedad, se obtuvieron 
coeficientes e intervalos de confianza idénticos. Para la 
depresión se encontraron índices similares, pero hubo 
una leve diferencia en los intervalos de confianza. Para 
corroborar lo anterior, véase la tabla 4. 
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Tabla 4
Análisis de confiabilidad de la EADG

Dimensiones Alfa [IC 95 %] Omega [IC 95 %]
Ansiedad .87 [.85, .89] .87 [.85, .89]
Depresión .90 [.88, .91] .90 [.87, .91]

Fuente: Elaboración propia.

Por último, la confiabilidad de la escala resultó ser muy 
buena, puesto que se encontraron coeficientes tanto 
Alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) como Omega de 
McDonald (McDonald, 1999) superiores a .80, siendo 
estos similares a los obtenidos en el primer estudio 
(Lobos-Rivera y Gutiérrez-Quintanilla, 2020).

Lo anterior, indica que la EADG es un instrumento válido 
basado en el AFC, además de poseer coeficientes de 
confiabilidad adecuados. Este instrumento permite 
medir e identificar síntomas ansiosos y depresivos 
en adultos salvadoreños. Es importante resaltar que 
se validó en una muestra general, por lo que su uso 
en el contexto clínico se reserva. Se recomienda en 
futuros estudios validar la escala en una muestra 
clínica; además, llevar a cabo estudios en otros grupos 
etarios (niñez, adolescencia y adultos mayores), así 
como aplicar análisis de invarianza de medición para 
demostrar que la EADG es un instrumento invariante 
en función del sexo y grupos etarios.
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Resumen

El burnout estudiantil es un fenómeno escasamente 
abordado en El Salvador, principalmente porque no 
hay herramientas válidas y confiables para medir 
este constructo. Por lo tanto, el propósito de este 
estudio es comprobar las propiedades psicométricas 
de la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil 
(EUBE) en el contexto educativo universitario 
salvadoreño. El estudio es de tipo instrumental con 
diseño transversal. Se utilizó un muestreo de tipo 
bola de nieve, en el cual participaron 278 estudiantes 
universitarios. Hubo una participación mayormente 
del género femenino (61,9 %). La media de edad 
general fue de 25 años. La técnica de recolección 
de datos fue la encuesta digital. Los resultados por 
medio de la validez de constructo evidencian que el 
instrumento posee una estructura bidimensional en 
el contexto universitario salvadoreño. Además, los 
hallazgos indican que la escala cuenta con adecuada 
validez de criterio y confiabilidad. Se concluye que 
la EUBE tiene suficientes evidencias de validez 
y confiabilidad para ser utilizada en el contexto 
universitario salvadoreño.

Palabras clave 

Psicometría, Psicodiagnóstico, Ansiedad ante el 
rendimiento, Estudiantes universitarios - Pruebas 
psicológicas, Rendimiento académico bajo, 
Estudiantes universitarios – El Salvador - Condiciones 
económicas

Abstract

Student burnout is a phenomenon that is rarely 
addressed in El Salvador, mainly because there are 
no valid and reliable tools to measure this construct. 
Therefore, the purpose of the study is to verify the 
psychometric properties of the Unidimensional 
Student Burnout Scale in the educational context of 
Salvadoran universities. The study is instrumental 
with a cross-sectional design. Snowball sampling 
generated a sample of 278 university students. 
There was mostly female participation (61,9 %). 
The average age was 25 years. The data collection 
technique used was the digital survey. The results 
obtained through construct validity show that the 
instrument has a two-dimensional structure in 
the Salvadoran university context. Furthermore, 
the findings indicate that the scale has adequate 
criterion validity and reliability. It is concluded that 
the Unidimensional Student Burnout Scale has 
sufficient evidence of validity and reliability for 
implementation in Salvadoran university contexts.

Key words

Psychometry, psychodiagnosis, performance 
anxiety, university students – psychological test, 
low academic performance, university students – 
El Salvador – economic conditions

Introducción

Inicialmente, el síndrome de burnout (SB), fue descrito 
por Freudenberger en el año de 1974 (Sociedad para 
el Estudio Psicológico de las Cuestiones Sociales, 
2023). Más tarde, Maslach y Jackson (1986) lo 
estudiaron exhaustivamente, definiéndolo como un 
fenómeno psicosocial causado por el estrés crónico 
que experimentan las personas en la cotidianidad 
del trabajo.

Con base en el análisis de Barraza Macías (2011), 
el SB se ha conceptualizado en dos enfoques 
diferentes; el primero, desarrollado por Maslach 
y Jackson, constituido por tres dimensiones 
(agotamiento emocional, despersonalización 
y baja realización personal), y el segundo, 
desarrollado por Pines, Aronson y Kafry, el 
cual estudia el SB de manera unidimensional 
(agotamiento emocional).
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El interés por el SB ha llevado a explorar otras 
áreas, en la que se ha reconocido un síndrome 
similar, denominado síndrome de burnout 
académico (SBA), o también llamado burnout 
estudiantil, en el cual se manifiestan los mismos 
síntomas del SB, pero en el ámbito académico. 
(Betoret, 2009)

La similitud entre el SB en estudiantes y trabajadores 
se ha atribuido a la semejanza en las situaciones a las 
que se enfrentan ambos grupos (Bresó Esteve, 2008). 
Las características del SBA se identifican la sensación 
de no poder dar más de sí, actitud de cinismo negativo, 
la desvalorización de los estudios y dudas crecientes 
acerca de la propia capacidad (Schaufeli et al., 2002).
 
Según Caballero Domínguez et al. (2010), entre las 
variables asociales con el desarrollo del SBA describen: 

Variables del contexto académico como la 
comunicación deficiente entre estudiantes y 
docentes, la exigencia y la dificultad de los temas 
impartidos, y el ausentismo frecuente de los 
docentes.

En cuanto a la institución, se destaca la inadecuada 
gestión administrativa y de servicios para los 
estudiantes; variables del contexto ambiental y/o 
social, identificadas por la competitividad entre 
compañeros; poco apoyo social, familiar y de 
amigos; pocos o nulos recursos económicos; 
además, factores culturales y la percepción de 
falta de oferta en el mercado laboral; por último, 
variables intrapersonales, en estas se resaltan el 
género, la rutina que mantienen los estudiantes 
para desarrollar las actividades académicas, 
problemas en la planificación de sus tiempos, 
estados de ansiedad en tiempos de exámenes, e  
insatisfacción en los estudios.

 

Es necesario incidir en que el SBA es un problema de 
importancia debido a que puede alterar la salud mental 
de los estudiantes (Ferrel et al., 2018), generar una 
mayor intención de abandono académico (Álvarez-
Pérez y López-Aguilar, 2021). Al principio de la carrera 

universitaria, los estudiantes manifiestan incertidumbre 
y bajos niveles de estrés que pueden incrementarse a 
medida que avanzan los semestres (Barraza Macías, 
2009). Prueba de ello, los estudiantes que cursan 
semestres en niveles avanzados manifiestan una 
mayor tendencia a sufrir SBA (Estrada López et al., 
2018; Tuesta Panduro, 2020). Por lo que se refiere 
al sexo, Estrada López et al. (2018) determinaron 
una mayor tendencia a sufrir SBA en los hombres, 
en contraste con Rodríguez-Villalobos et al. (2019), 
quienes evidenciaron que las mujeres percibían 
mayores niveles de SBA que los hombres. Agregando 
a lo anterior, Kaggwa et al. (2021) efectuaron un estudio 
sobre ello, mencionando que:

El SBA, que incluía la revisión de 55 artículos 
de estudiantes universitarios de 24 países, 
indicaron que los estudiantes de los países de 
ingresos bajos y medianos experimentan un 
bajo nivel de burnout 12,0 %, de agotamiento 
emocional 27,8 %, cinismo 32,6 % y reducción 
de la eficacia profesional 29,9 %, siendo 
aproximadamente un tercio de la muestra. 

Del mismo modo, se desarrolló un estudio con el 
objetivo de evaluar el SBA en una población de 426 
estudiantes universitarios, de los cuales 380 pertenecían 
a universidad privada y 66 a una universidad pública. 
Los resultados indicaron similitud en el nivel de SBA en 
los estudiantes de ambas universidades (p < 0,032). En 
relación con las características de riesgo, se identificaron:  
estudiantes solteras y edad entre 21 y 23 años. En 
cuanto a las manifestaciones en común del SBA entre 
ambas universidades, los estudiantes manifestaron 
cansancio antes de culminar las aulas universitarias; sin 
embargo, reportaron diferencias en el número de casos, 
siendo el 4,5 % en universidad privada y el 7,6 % en 
universidad pública. (Tuesta Panduro, 2020)

Otro estudio realizado en la Universidad del Atlántico 
de Barranquilla, Colombia, evaluó el SBA y bienestar 
psicológico en una muestra de 452 de la Facultad de 
Ciencias Económicas. Los resultados determinaron 
que el 10,67 % de la muestra manifestó SBA en niveles 
moderados. (Estrada López et al., 2018)
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Posteriormente, en otro estudio desarrollado en una 
universidad pública de México, con la participación 
2.707 estudiantes, los hallazgos mostraron que más 
de la mitad de los estudiantes sufrían niveles medios y 
altos de SBA (Guzmán Osorio et al., 2020).

Asimismo, en Perú se evaluó a 202 estudiantes de 
la carrera de Educación de una universidad pública. 
Los hallazgos determinaron que los estudiantes 
presentaban niveles moderados de SBA (Estrada 
Araoz et al., 2021).
 
Por todo lo anterior, es fundamental entender el 
burnout estudiantil con el propósito de detectarlo en 
los estudiantes universitarios y brindar la intervención 
correspondiente. Sin embargo, es necesario contar 
con instrumentos que permitan medir este fenómeno 
que afecta a este sector en particular. Por ello, surge 
la siguiente pregunta: ¿La Escala Unidimensional 
de Burnout Estudiantil contará con adecuados 
criterios de validez y confiabilidad en el contexto 
universitario salvadoreño? A partir de esta pregunta 
se plantea el objetivo del estudio, el cual consiste 
en comprobar las propiedades psicométricas de la 
Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil (EUBE) 
en el contexto educativo universitario salvadoreño. 
Dicho instrumento fue creado y validado por Barraza 
Macías (2011), quien menciona en su artículo que 
el instrumento tiene una estructura unidimensional; 
no obstante, en análisis posteriores indica que su 
instrumento cuenta con dos subdimensiones.

La EUBE es un instrumento relevante para la 
investigación psicológica, por lo que lo ideal 
es contar con un instrumento que posea 
evidencias científicas, que mida lo que pretende 
medir y que sea confiable. Por tal motivo, se 
someterá a comprobación tanto el modelo 
unidimensional como el bidimensional, dado 
que en un estudio español (Fernández-Castillo 
et al., 2022) se comprobó que este instrumento 
posee evidencia suficiente para indicar que 
tiene una estructura bidimensional.

Método

Tipo y diseño de investigación

El estudio es de tipo instrumental (Ato et al., 2013), dado 
que el propósito es determinar si un instrumento creado 
en otra cultura cumple con los criterios de validez y 
confiabilidad en el contexto salvadoreño. También, se 
eligió un diseño transversal (Creswell, 2014) debido a 
que se recolectaron datos de un constructo en un único 
momento.

Participantes

Se utilizó un muestreo de tipo bola de nieve de 
Neuman (2019), en el que participaron 278 estudiantes 
universitarios. Hubo una participación mayormente del 
género femenino (61,9 %). La media de edad general 
osciló en torno a los 25 años, aproximadamente. La 
técnica de recolección de datos fue la encuesta digital 
(Salkind, 2022).

Instrumentos de medición

Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil. Es un 
instrumento construido y validado por Barraza Macías 
(2011), que mide el burnout estudiantil:

Está conformado por 15 ítems y cuenta con una 
escala de respuesta de cuatro opciones (1 = 
nunca, 2 = A veces, 3 = A menudo, 4 = Siempre).

La EUBE posee adecuadas evidencias 
psicométricas de validez de constructo 
mediante el Análisis Factorial Exploratorio 
[AFE] (KMO = .93; prueba de esfericidad de 
Bartlett significativa [p = .000]; 53 % de la 
varianza total explicada, cargas factoriales 
superiores a .30).

Con respecto a la confiabilidad, 
unidimensionalmente cuenta con un Alfa de .91; 
además, el autor propone que el instrumento 
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tiene dos subdimensiones: indicadores 
comportamentales del burnout (ítems 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 9, 11, 14, 15) y síntomas actitudinales del 
burnout (ítems 6, 8, 10, 12, 13), con tres Alfa 
de Cronbach de .87 y .79, respectivamente. La 
investigación pretende verificar las evidencias 
de validez y confiabilidad de este instrumento.

El Cuestionario de Burnout Académico (MBI-
URPMSS). El BMI-URPMSS es un instrumento 
adaptado en Perú por Correa-López et al. (2019) 
y se retomó en El Salvador para verificar sus 
propiedades psicométricas (Lobos Rivera et al., 
2024). El instrumento pretende medir el burnout 
académico. Cuenta con 15 ítems distribuidos en 
tres dimensiones:

Agotamiento emocional (ítems 1, 2, 3, 4 y 6); 
cinismo (ítems 7, 8, 10 y 14) y eficacia académica 
(ítems 5, 9, 11, 12, 13 y 15). El cuestionario tiene 
una escala de respuesta de siete opciones 
(1 = Nunca, 2 = Casi nunca, 3 = A veces, 4 = 
Regularmente, 5 = A menudo, 6 = Casi siempre, 
y 7 = Siempre) y cuenta con adecuadas 
propiedades psicométricas de validez de 
constructo, validez de criterio y confiabilidad en 
el contexto universitario salvadoreño. (Lobos 
Rivera et al., 2024)

Aspectos éticos

Todos los participantes leyeron y respondieron un 
consentimiento informado de acuerdo con el Código de 
Ética de la Profesión en Psicología (Junta de Vigilancia 
de la Profesión en Psicología, 2021), en el cual se les 
detalló el propósito de la investigación:

El tiempo estimado para responder la batería 
de instrumentos, la finalidad, la garantía del 
anonimato y confidencialidad, así como los 
beneficios de hacer este tipo de estudio.

Además, se aclaró que los hallazgos se 
publicarán en revistas científicas.

Análisis de datos

El análisis de los datos se realizó mediante el programa 
“R” (R Core Team, 2020), utilizando las paqueterías 
lavaan (Rosseel et al., 2023) para la validez de 
constructo, y la paquetería Psych (Revelle, 2023) para 
obtener los coeficientes de confiabilidad. Además, se 
utilizó el paquete PSPP (Free Software Foundation, 
2023), con el que se hará el análisis correlacional para 
la validez de criterio.

Resultados

Validez de constructo

En el AFE arrojó, tanto en el modelo unidimensional 
como en el bidimensional, el mismo valor KMO (.92), 
y la prueba de Bartlett (X2 (gl) = 1735 (105); p <.001). 
Las comunalidades (h2) del modelo bidimensional 
fueron superiores a .40; sin embargo, en el modelo 
unidimensional hubo comunalidades inferiores a .40 
en los ítems 3, 5, 8, y 14. En el modelo unidimensional 
se evidenció un 43,87 % de la varianza explicada, 
mientras que en el bidimensional se encontró un 
51,09 %. Las cargas factoriales en ambos modelos 
fueron superiores a .40. La tabla 1 presenta la 
estructura de cada modelo con sus respectivas 
cargas factoriales y comunalidades.



143

Análisis psicométrico de la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil en el contexto educativo universitario salvadoreño,
Marlon Elías Lobos Rivera, pp. 138-147, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Tabla 1
Análisis Factorial Exploratorio de dos modelos la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil

Modelo unidimensional Modelo bidimensional

Ítems Burnout estudiantil h2

Indicadores 
comportamentales 

del burnout

Indicadores 
actitudinales del 

burnout
h2

Ítem 1 .632 .40 .524 .63
Ítem 2 .642 .41 .630 .64
Ítem 3 .565 .32 .690 .57
Ítem 4 .706 .50 .640 .71
Ítem 5 .618 .38 .674 .62
Ítem 6 .704 .50 .669 .70
Ítem 7 .672 .45 .559 .67
Ítem 8 .456 .21 .761 .46
Ítem 9 .730 .53 .599 .73
Ítem 10 .695 .48 .708 .70
Ítem 11 .697 .49 .470 .70
Ítem 12 .749 .56 .552 .75
Ítem 13 .635 .40 .604 .64
Ítem 14 .628 .39 .641 .63
Ítem 15 .743 .55 .680 .74
% VTE 43,87 43,87 7,22

                   

Fuente: elaboración propia.

La tabla 2 presenta el Análisis Factorial Exploratorio. 
Se comprueba por medio del Criterio de Información 
de Akaike que el modelo bidimensional es el que 
presenta mejores índices de bondad de ajuste para 
medir el burnout estudiantil. Además, se evidencia 

que el modelo unidimensional cuenta con índices de 
ajuste que no cumplen con los postulados teóricos 
(CFI e IFI < .90). (Bentler y Bonnet, 1980; Hu y 
Bentler, 2009; Tanaka, 1993) en comparación con el 
modelo bidimensional.

Tabla 2
Análisis Factorial Exploratorio de dos modelos la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil

Modelo χ 2 (gl)   χ 2 /gl NFI TLI CFI IFI SRMR RMSEA AIC 
Unidimensional 280.88 (90) 3.12 .84 .87 .89 .89 .06 .09 340.88
Bidimensional 249.61 (89) 2.81 .86 .89 .90 .91 .05 .08 311.61

                

Fuente: Elaboración propia.
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Validez de criterio

La validez de criterio demuestra que existen altas 
correlaciones positivas entre el agotamiento emocional 
y cinismo con los indicadores comportamentales y 

Tabla 3
Análisis correlacional entre las dimensiones de la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil 

con las de la MBI-URPMSS

Dimensiones
Indicadores 

comportamentales del 
burnout

Indicadores 
actitudinales del 

burnout
Agotamiento emocional .821** .614**
Cinismo .672** .719**
Eficacia académica -.345** -.331**

         

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

El burnout académico o estudiantil es una temática 
importante en cualquier contexto educativo, con 
la finalidad de contar con ambientes educativos 
saludables. Sin embargo, es imprescindible tener 
instrumentos de medición válidos y confiables para 
identificar posibles casos de burnout estudiantil. Por 
lo tanto, el presente estudio tiene como propósito 

comprobar las propiedades psicométricas de la EUBE 
en el contexto educativo universitario salvadoreño. 
En un primer momento, se verificó la validez de 
constructo mediante el AFE. El análisis reveló que el 
modelo unidimensional cuenta con comunalidades 
bajas en cuatro ítems y una varianza inferior al 50,0 
%, mientras que el modelo bidimensional cuenta con 
cargas factoriales, comunalidades y varianza superior 
al 50,0 %. 

actitudinales del burnout. Además, se encontraron 
correlaciones negativas moderadas entre la eficacia 
académica con ambas dimensiones de la EUBE. Para 
mayor detalle, ver la tabla 3.

Análisis de confiabilidad

La tabla 4 detalla los coeficientes de confiabilidad de 
las dimensiones de la EBEU, siendo estos superiores a 

.70, tanto con el coeficiente Alfa de Cronbach como con 
el de Omega de McDonald. Los coeficientes obtenidos 
se consideran aceptables para ambas dimensiones. 

Tabla 4
Coeficientes de confiabilidad del modelo bidimensional de la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil 

de Barraza Macías (2011)

Dimensiones Alfa de Cronbach [IC 95 %] Omega de McDonald [IC 95 %]

Indicadores comportamentales del burnout .87 [.85; .89] .87 [.83; .90]

Indicadores actitudinales del burnout .79 [.75; .83] .79 [.72; .85]
                     

Fuente: Elaboración propia.
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Los hallazgos anteriores están en sintonía con 
los resultados obtenidos por Fernández-Castillo 
et al. (2022), quienes encontraron que el modelo 
bidimensional fue del 50,55 %, siendo cercano al valor 
obtenido en el presente estudio (51,09 %). Además, 
el AFC reveló que el modelo bidimensional cuenta 
con mejores índices de ajuste en comparación con el 
modelo unidimensional, siendo mayormente reforzado 
por el Criterio de Información de Akaike (1974), en el que 
se obtuvo un valor menor en el modelo bidimensional, 
confirmando que es el modelo con mejores ajustes.

En segundo lugar, la validez de criterio mostró 
evidencias de correlaciones tanto positivas como 
negativas que varían entre medias y altas con las 
dimensiones de otro instrumento que mide el burnout 
académico (Correa-López et al., 2019). Se espera 
que los instrumentos que midan el mismo constructo 
correlacionen significativamente y que el coeficiente 
de correlación sea mayor o igual a .40 (Oliden, 2003), 
encontrando cuatro correlaciones que superan con 
creces el valor planteado. Por consiguiente, se puede 
indicar que hay evidencia de validez de criterio. Por 
último, los coeficientes de confiabilidad de la EUBE 
obtenidos en la investigación fueron superiores a .70 
en las dos dimensiones, tanto en el Alfa de Cronbach 
como en el Omega de McDonald. El hallazgo coincide 
con los coeficientes encontrados por Barraza Macías 
(2011) y Fernández-Castillo et al. (2022), quienes 
obtuvieron índices similares.

Del mismo modo, la literatura indica que para ambos 
coeficientes sus valores deben ser superiores a .70 
para considerarse aceptables (McDonald, 2014; 
Nunnally y Bernstein, 1994).

Conclusión

La EUBE cuenta con suficientes evidencias 
psicométricas de validez y confiabilidad para su uso 
en el contexto educativo universitario salvadoreño. 
Cabe resaltar que este es un primer acercamiento a 
las propiedades psicométricas del instrumento, por lo 
que se recomienda replicar la investigación en otras 
instituciones universitarias y otros niveles educativos. 

Asimismo, es recomendable en futuros estudios 
implementar un modelo bifactorial que permita 
comprobar si el instrumento puede ser utilizado 
tanto como un factor general o unidimensional 
como bidimensional. Además, se deben realizar 
ejercicios de invarianza de medición para verificar 
si el instrumento puede utilizarse sin distinción 
de género y edad. Por último, se sugiere hacer un 
estudio mayor validando la EUBE con una muestra 
representativa para la elaboración de baremos y 
usarlos en las clínicas de práctica psicológica que 
se ubican en las instituciones universitarias para 
identificar con precisión aquellos posibles casos de 
burnout estudiantil.

Referencias

Álvarez-Pérez, P. R. y López-Aguilar, D. (2021). El 
burnout académico y la intención de abandono 
de los estudios universitarios en tiempos de 
COVID-19. Revista Mexicana de Investigación 
Eucativa, 26(90), 663-689. https://portalciencia.
ull.es/documentos/6157dfc4f5325777a8b7ab4b

Akaike, H. (December, 1974). A new look at the 
statistical model identification. IEEE Transactions 
on Automatic Control, 19(6), 716-723. https://doi.
org/10.1109/TAC.1974.1100705

Ato, M., López-García, J. J. y Benavente, A. 
(Septiembre, 2013). Un sistema de clasificación 
de los diseños de investigación en psicología. 
Anales de Psicología, 29(3), 1038-1059.  https://
doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511

Barraza Macías, A. (Julio, 2009). Estrés académico 
y burnout estudiantil. Análisis de su relación en 
alumnos de licenciatura. Psicogente, 12(22), 
272-283. https://revistas.unisimon.edu.co/index.
php/psicogente/article/view/1163

Barraza Macías, A. (Julio-Diciembre, 2011). Validación 
psicométrica de la escala unidimensional del 
burnout estudiantil. Revista Intercontinental de 
Psicología y Educación, 13(2), 51-74. https://
www.redalyc.org/pdf/802/80220774004.pdf



146

Análisis psicométrico de la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil en el contexto educativo universitario salvadoreño,
Marlon Elías Lobos Rivera, pp. 138-147, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Bentler, P. M. y Bonnet, D. G. (1980). Significance tests 
and goodness of fit in the analysis of covariance 
structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-
606. https://doi.org/10.1037/0033-2909.88.3.588

Betoret, F. D.  (Enero, 2009). Self-efficacy, school 
resources, job stressors and burnout among 
Spanish primary and secondary school 
teachers: a structural equation approach. 
Educational Psychology, 29(1), 45-68. https://doi.
org/10.1080/01443410802459234

Bresó Esteve, E. (2008). Well-being and performance 
in academic settings. The predicting role of self-
efficacy [Tesis de doctorado, Universitat Jaume 
I]. http://hdl.handle.net/10803/10524

Caballero Domínguez, C. C., Hederich, C. y Palacio 
Sañudo, J. E. (2010). El burnout académico: 
Eelimitación del síndrome y factores asociados 
con su aparición. Revista Latinoamericana de 
Psicología, 42(1), 131-146. https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=80515880012

Correa-López, L. E., Loayza-Castro, J. A., Vargas, 
M., Huamán, M. O., Roldán-Arbieto, L. y Pérez, 
M. (Enero, 2019). Adaptación y validación de 
un cuestionario para medir burnout académico 
en estudiantes de medicina de la Universidad 
Ricardo Palma. Revista de la Facultad de 
Medicina Humana, 19(1), 64-73. https://inicib.
urp.edu.pe/rfmh/vol19/iss1/9/

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, 
quantitative, and mixed methods approaches (4.ª 
ed.). Sage Publications.

Estrada Araoz, E. G., Gallegos Ramos, N. A. y 
Mamani Uchasara, H. J. (Enero, 2021). Burnout 
académico en estudiantes universitarios 
peruanos. Apuntes Universitarios, 11(2), 48-62. 
https://doi.org/10.17162/au.v11i2.631

Estrada López, H. H., De la Cruz Almanza, S. A., 
Bahamón, M. J., Pérez Maldonado. J. y Cáceres 
Martelo, A. M. (2018). Burnout académico y 
su relación con el bienestar psicológico en 
estudiantes universitarios. Revista Espacios, 
39(15), 1-17. https://www.revistaespacios.com/
a18v39n15/a18v39n15p07.pdf

Fernández-Castillo, A., Fernández-Prados, M. J. y 
Roldán-Molina, N. (Mayo, 2022). Estructura 
factorial y consistencia interna de la escala de 
Burnout estudiantil en población juvenil española. 
Revista iberoamericana de diagnóstico y 
evaluación psicológica, 4(65), 35-45. https://doi.
org/10.21865/RIDEP65.4.03

Ferrel B., L. F., Ferrel O., F. R. y Bracho P, K. J. (Diciembre, 
2018). Impacto del síndrome de Burnout en el 
bajo rendimiento y la salud mental en estudiantes 
universitarios. Conocimiento Investigación y 
Educación, 2(6), 45-53. https://ojs.unipamplona.
edu.co/index.php/cie/article/view/1762 

Free Software Foundation (2023). GNU PSPP versión 
1.6.2. https://www.gnu.org/software/pspp/

Guzmán Osorio, M., Parrello, S. y Prado Romero, 
C. (Enero, 2020). Burnout académico en 
una muestra de estudiantes universitarios 
mexicanos. Enseñanza e Investigación en 
Psicología, 2(1), 27-37. https://www.revistacneip.
org/index.php/cneip/article/view/86

Hu, L. T. y Bentler, M. P.  (Noviembre, 2009). Cutoff 
criteria for fit indexes in covariance structure 
analysis: Conventional criteria. versus new 
alternatives. Structural Equation Modeling, 
6(1), 1-55. https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/10705519909540118

Junta de Vigilancia de la Profesión en Psicología 
(2021). Código de ética de la profesión en 
psicología. Consejo Superior de la Salud Pública. 
https://cssp.gob.sv/wp-content/uploads/2017/05/
C % C 3 % 9 3 D I G O - D E - % C 3 % 8 9 T I C A -
ACTUALIZADO.pdf

Kaggwa, M. M., Kajjimu, J., Sserunkuma, J., Najjuka, S. 
M., Atim, L. M., Olum, R., Tagg, A. y Bongomin, 
F. (August, 2021). Prevalence of burnout among 
university students in low- and middle-income 
countries: A systematic review and meta-analysis. 
Plos one, 16(8), 1-21.  https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0256402

Lobos Rivera, M. E., Chacón Andrade, E. R., 
Gómez Gómez, N., Flores Monterrosa, A.  N., 
Tejada Rodríguez, J. y Pérez, M. A. (2024). 



147

Análisis psicométrico de la Escala Unidimensional de Burnout Estudiantil en el contexto educativo universitario salvadoreño,
Marlon Elías Lobos Rivera, pp. 138-147, Revista entorno, diciembre 2023, número 76, ISSN: 2071-8748

E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Validez y confiabilidad del cuestionario de 
Burnout académico en una muestra de 
estudiantes universitarios salvadoreños. 
Veritas y Research (en revisión). 

Maslach, C. y Jackson, S. E. (1986). Maslach Burnout 
inventory. Palo Alto. 

McDonald, R. P. (2014). Test theory: A unified treatment. 
Routledge.

Neuman, W. L. (2019). Social research methods: 
oualitative and quantitative approaches (8a ed.). 
Pearson Education.

Nunnally, J. C. y Bernstein, I. H. (1994). Psychometric 
theory (3a ed.). McGraw-Hill.

Oliden, P. E. (2003). Sobre la validez de los tests. 
Psicothema, 15(2), 315-321. https://www.redalyc.
org/pdf/727/72715225.pdf

Revelle, W. (Mayo, 2023). Procedures for psychological, 
psychometric, and personality research. Pakage 
psych. https://personality-project.org/r/psych-
manual.pdf

Rodríguez-Villalobos, J. M., Benavides, E. V., 
Ornelas, M. y Jurado, P. J. (octubre, 2019). El 
burnout académico percibido en universitarios; 
Comparaciones por género. Formación 
universitaria, 12(5), 23-30. https://dx.doi.
org/10.4067/S0718-50062019000500023

Rosseel, Y., Jorgensen, T. D., Rockwood, N., Oberski, 
D., Byrnes, J., Vanbrabant, L., Savalei, V., Merkle, 

ED., Hallquist, M., Rhemtulla, M., Katsikatsou, 
M., Barendse, M., Scharf, F. y Du, H. (Julio, 
2023).  Latent variable analysis. Pakage lavaan. 
https://cran.r-project.org/web/packages/lavaan/
lavaan.pdf

Salkind, N. J. y Frey, B. B. (2022). Statistics for people 
who (think they) hate statistics (7a ed.). Sage 
Publications. 

Schaufeli, W. B., Martínez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, 
M. y Bakker, A. B. (September, 2002). Burnout 
and engagement in university students.  Journal 
of Cross-Cultural Psychology, 33(5), 464–481. 
https://doi.org/10.1177/0022022102033005003

 Sociedad para el Estudio Psicológico de las Cuestiones 
Sociales (2023). Staff Burn-out. Journal of Social 
Issues, 30(1). 159-165. https://spssi.onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x

Tanaka, J. S. (1993). Multifaceted conceptions of 
fit in structural equation models. Journal of 
Experimental Social Psychology, 29, 293-318.

The R Foundation (2020). The r project for statistical 
computing. The R Foundation. https://www.R-
project.org/

Tuesta Panduro, J. A. (Diciembre, 2020). Comparación 
del burnout académico entre estudiantes de 
dos universidades en la región Huánuco, 
Perú. Revista hacedor. 4(2), 37–43. https://doi.
org/10.26495/rch.v4i2.1488



148

Revista entorno, diciembre 2023, número 76, pp. 148-156, ISSN: 2071-874
E-ISSN: 2218-3345, ISNI 0000 0001 2113 0101 https://isni.org/isni/0000000121130101

Retos y beneficios de implementar la 
educación liberadora en El Salvador

Challenges and Benefits of Implementing Liberating Education in El Salvador

Marlon Elías Lobos Rivera1

Universidad Tecnológica de El Salvador
Docente investigador
Escuela de Psicología 

marlon.lobos@mail.utec.edu.sv
ORCID: 0000-0002-7995-6122
Scopus Author ID: 57222023834

Web of Science ResearcherID (Publons): AAS-2268-2021
Loop profile: 1307424

Silvia Guadalupe Martínez Reyes2

Investigadora independiente
silvmreys@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-3898-6220

Judith Marlene Rodríguez Vásquez3

Investigadora independiente
yukypansinyrodriguez7@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7302-3786 

Recibido: 10 de septiembre 2023
Aceptado: 23 de octubre 2023

URI: http://hdl.handle.net/11298/1316
DOI: https://doi.org/10.5377/entorno.v1i76.17227

Resumen

La educación ha tenido una visión diferente 
que trasciende con el tiempo, posicionando de 
alguna manera la visión crítica y sistemática de la 
reproducción ideológica dominante. En El Salvador 
no ha existido un enfoque práctico de la educación 
liberadora. Hoy en día, se continúa impartiendo una 
educación bancaria y enfocada a la adquisición 
de contenidos y competencias orientadas para 
el mercado laboral. Por lo que, el propósito de 
este ensayo es argumentar acerca de los retos y 
beneficios de implementar una educación liberadora 
en el contexto educativo salvadoreño. Al realizar 
un análisis de los referentes teóricos, posturas y 
argumentaciones de la educación liberadora, se 
concluye que para que la educación liberadora se 
implemente, debe haber un mayor compromiso en 
el ámbito estatal, así como en todos los sistemas 

Abstract

With time, education has had a different, trascending 
vision. It has somehow placed the systematic 
and critical vision of the dominating ideological 
reproduction. There hasn t́ been a practical approach 
towards liberating education in El Salvador. Today, 
traditional education is still being practiced; it is 
focused on the acquisition of knowledge and the 
development of competencies oriented towards the 
needs of the job market. This is why the purpose of 
this essay is to discuss the challenges and benefits 
of implementing a liberating education within the 
Salvadorean educational context. Upon analyzing 
the theoretical models, positions and arguments 
of liberating education, it has been concluded that 
in order for liberating education to be implemented, 
there must be a greater commitment from the state 
as well as in all educational systems, both private 
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educativos, tanto públicos como privados, en 
todos los niveles, teniendo en consideración que la 
finalidad de la educación liberadora es la praxis, la 
reflexión y la acción dentro del contexto para hacer 
cambios significativos.

Palabras clave

Autonomía en la educación, Ética estudiantil, 
Sociología de la educación, Estudiantes – Situación 
socioeconómica, Conciencia (Psicología), Autonomía 
(Psicología)

and public, and at all levels. It shall be taken into 
consideration that the goal of liberating education 
is conducting praxis, reflecting, and acting within a 
context that allows for meaningful changes.

Key words

Autonomy in education, student ethics, sociology of 
education, students – economic situation, conscience 
(psychology), autonomy (psychology) 

La educación ha tenido una visión diferente que 
trasciende con el tiempo, posicionando de alguna 
manera la visión crítica y sistemática de la reproducción 
ideológica dominante. De cierta forma la educación 
se percibe como la llave de las transformaciones 
sociales, que en la práctica educativa desmitifica la 
reproducción ideológica dominante; rompe la postura 
de objeto y posiciona al individuo como sujeto. El tema 
de la libertad es un deseo que embarga a todos los 
seres humanos. A diario pretendemos alcanzar esta 
libertad, y cuando pretendemos alzar nuevamente 
el vuelo nos embarga la duda de saber si somos 
verdaderamente libres. La mayoría de las personas se 
ha preguntado cómo puede liberarse de todas esas 
cargas y limitaciones que la aprisionan. Entonces, vale 
la pena recordar aquella anécdota del elefante que, 
estando atado a una débil estaca desde pequeño, un 
gigante que fácilmente podría arrancarla y conseguir 
la libertad, no era capaz de hacerlo y escapar de su 
realidad esclavizante. Es semejante a un hombre que 
no percibe su realidad estando sujeto a una ideología 
que limita su libertad. Por consiguiente, si no se quita el 
velo de sus ojos nunca podrá percibir las condiciones 
en las que vive. Así pues, jamás podrá escapar de una 
condición que a sus ojos no existe mientras se siente 
preso. Por todo lo anterior, el propósito de este ensayo 
es argumentar acerca de los retos y beneficios de 
implementar una educación liberadora en el contexto 
educativo salvadoreño.

Justificación

La implementación de una educación liberadora es 
de suma importancia, ya que este tipo de educación 
permitirá un mejor desarrollo tanto en el área académica 
como en el desarrollo humano. Según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (2022), en el 
año 2021 El Salvador obtuvo un Índice de Desarrollo 
Humano de 0.675, mostrando que su crecimiento 
fue relativamente bajo en comparación con el índice 
obtenido en el año 2020 (0.672). Este índice permite 
tener una perspectiva sobre el proceso que tiene un 
determinado país con base en tres dimensiones clave: 
una vida larga y saludable, acceso al conocimiento y 
un nivel de vida digno. El Salvador aún no ha logrado 
avances reales en materia de educación, a pesar de 
que es un factor clave de desarrollo social y humano 
que permitirá incrementar este índice en el mediano y 
largo plazo. De ahí la importancia de implementar una 
educación liberadora a escala nacional que permita 
cambios reales en nuestro contexto.

A escala internacional se han efectuado estudios 
relacionados con la educación liberadora, tal es el caso 
de Venezuela (Romero-Ramos, 2020), que realizó un 
abordaje de la educación liberadora y el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comuniccaciones 
(TIC) a través de la Investigación Acción Participativa. En 
ella, los participantes, mediante el proceso del diálogo 
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y el taller “Sistemas operativos y paquetes ofimáticos”, 
conocieron las ventajas en el uso de las TIC y cómo 
pueden ser implementadas efectivamente en todos los 
niveles educativos, así como la forma de integrar las 
TIC en los espacios de formación presencial y virtual o 
la combinación de estos para para hacer más eficiente 
la educación. El taller proporcionó a la comunidad 
universitaria conocimientos básicos sobre sistemas 
operativos de libre acceso y privativos y paquetes 
ofimáticos, así como identificar sus diferencias y 
reconocer sus ventajas y desventajas. De igual manera, 

los participantes lograron comprender el uso de estas 
herramientas tanto en la formación educativa como en 
su vida cotidiana. 

Otro estudio realizado en México por Cabrera García 
et al. (2022), quienes tomaron en cuenta la noción de 
conciencia crítica de Freire para lograr una educación 
liberadora, cuyo propósito es erradicar la violencia 
machista en las escuelas. Sus resultados indicaron que, 
de manera dialógica, las niñas identificaron prácticas 
machistas en los adultos que las rodeaban, llevando 
estas prácticas a los juegos de las y los infantes. 
Mediante el diálogo entre las niñas, crearon estrategias 
de autocuidado, liberándose así de la opresión.

Cabe resaltar que en El Salvador no ha existido un 
enfoque práctico de la educación liberadora, por el 
contrario, solo se ha retomado a nivel teórico como una 
crítica a la educación actual (Arias, 2019; Pereira, 2022). 
Hoy en día, se continúa impartiendo una educación 
bancaria y enfocada a la adquisición de contenidos 
y competencias orientadas para el mercado laboral. 
Por lo que, el presente ensayo argumenta los retos 
que tiene El Salvador para implementar la educación 
liberadora, así como los beneficios que se tendrían al 
poner en práctica este enfoque pedagógico. Se espera 
que este documento sirva como insumo a próximas 
investigaciones teóricas y empíricas. 

Desarrollo

Principales referentes teóricos

Para hablar de educación liberadora, primero es 
necesario mencionar uno de sus principales referentes, 

el conocido pedagogo brasileño Freire (2009), en sus 
esfuerzos por alfabetizar a los adultos.

Desarrolló un método único de enseñanza, 
el cual descartó la educación tradicional o 
bancaria y promovió una educación más 
humanista, con la finalidad de concienciar a las 
personas para transformar y alcanzar mejores 
condiciones de vida. 

Promovió la pedagogía del oprimido, la cual 
era un incentivo a una transformación total de 
la sociedad mediante la emancipación de los 
sujetos. También postuló un nuevo enfoque con 
una pedagogía diferente que pocos se atreven 
a retomar, ya que define la educación no como 
un proceso de domesticación, sino como un 
proceso encaminado a lograr la liberación 
del hombre a través del desarrollo de una 
conciencia crítica. 

De acuerdo con Freire (2009, como se citó en Valverde 
Brenes, 2011), para la verdad que tiene como base 
una crítica bien fundamentada, lleva a la reflexión y, 
aunque no agrade, tiene que implicar rectificación. 
Según Freire (2009, como se citó Valverde Brenes, 
2011), afirma que:

En la libertad del ser humano debe ser el 
fundamento real de la educación, es decir, 
toda educación debe ser liberadora, por lo que 
es necesario dejar en el pasado la relación de 
injusticia del opresor-oprimido. Algunos de los 
elementos clave de la educación liberadora 
son el diálogo y el debate para generar análisis 
y conciencia crítica, la praxis como elemento 
transformador de la realidad y condiciones 
de vida, la humildad para dejar a un lado el 
egoísmo y escuchar a los demás y el rechazo a 
la discriminación para generar una sociedad con 
igualdad y no dividirla en opresores y oprimidos.

La teoría de la crítica de Giroux (1986) busca que 
el alumno se vuelva reflexivo y esté consciente 
de lo que pasa a su alrededor, busca la formación 
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de la autoconciencia con base en las experiencias 
personales. Considera que la educación no debe marcar 
las desigualdades sociales y adquirir un compromiso 
por la justicia y la equidad, por lo cual considera que 
el espacio donde se desenvuelve el individuo es la 
principal fuente de significados en la formación de la 
autoconciencia basada en las experiencias personales. 
Entonces, considera que un sujeto es más competitivo 
si es capaz de interpretar la realidad en la que vive e 
interioriza el contexto en el que está inmerso, mediante 
el proceso de socialización. Las relaciones sociales 
que se desarrollan en el contexto educativo son un 
claro mensaje que aprueba una visión de las reglas 
sociales de organización social, del conocimiento, de la 
interacción personal y de las competencias individuales 
ocultas en el currículum. Al final, el conocimiento que 
la escuela reproduce no es significativo, puesto que su 
papel principal de escolarización es la dominación y la 
reproducción de un enfoque económico.

Otro teórico relacionado con la educación liberadora es 
Apple (2015), quien se centra en lograr una educación 
democrática para alcanzar el bien común, que sea 
inclusiva, donde participen de forma activa la comunidad 
para la construcción del contenido. Denuncia a la 
escuela como reproductor de intereses empresariales 
para satisfacer las necesidades económicas basados 
en un control simple, técnico y burocrático, implícitos 
desde el currículo, materiales didácticos y actuación 
docente. La educación frecuentemente enfrenta crisis 
de reformas a través de la implementación diversas 
políticas, entre ellas las neoliberales y conservadoras 
que impregnan el sistema educativo, causando efectos 
que involucra y trasciende a todo el personal escolar 
hasta las comunidades. El uso de modelos corporativos 
de competencia, acreditación y medición reduce el rol 
docente a una imposición de qué enseñar y de quienes. 
Puesto que la sociedad elitista se enfoca en limitar su 
percepción de su posición en la sociedad, utilizando 
diversas estrategias de intimidación pasivas para 
mantener lejos al individuo de analizar su estado real.

Otro autor relacionado con la educación liberadora es 
Holt (1972, como se citó en Zaldívar, 2013), quien, de 
acuerdo con la educación, tenía una función liberadora 

y de cambio social al ser capaz de formar conciencia 
crítica en las personas. Su teoría se basa en las 
habilidades innatas para aprender que se poseen desde 
el nacimiento y en cómo la escuela debería desarrollar 
dichas habilidades de aprendizaje, estableciendo 
que las instituciones educativas no eran capaces de 
lograrlo. Con ello, el pensamiento teórico de Holt sufrió 
cambios significativos al pasar de defender la idea de 
escuelas libres a prácticas de homeschooling. Holt 
defendía la autonomía del ser humano, promoviendo 
la idea de que el control sobre las propias opiniones 
y pensamientos es un derecho fundamental, por lo 
que el ser humano debe ser quien tome las decisiones 
sobre su propio aprendizaje y la forma de intervenir en 
el mundo. No obstante, para desarrollar dicha práctica 
pedagógica se debía superar el reto de un sistema 
educativo ya establecido (Holt, 1972, como se citó en 
Zaldívar, 2013).

De acuerdo con la teoría educativa de Dewey (s. f., 
como se citó en Zaldívar, 2013), la educación es un 
proceso social en el cual la sociedad se reproduce 
de generación en generación al transmitir intereses, 
propósitos, información, destrezas y prácticas de los 
adultos a los jóvenes por medio de la escuela. A partir 
de esto, Dewey establece que la democracia es un 
proceso educativo en el que cada sujeto se desarrolla 
a sí mismo y desde su experiencia personal contribuye 
eficazmente al perfeccionamiento de la sociedad. 
Así se determina que el objeto de la educación es el 
desarrollo de la inteligencia crítica en el sujeto. 

Por lo tanto, se espera que la escuela forme sujetos 
libres capaces de intervenir ante la injusticia social a 
través de su inteligencia crítica. En este sentido, el 
papel del docente en el proceso educativo requiere 
de un alto grado de compromiso para transmitir los 
conocimientos clave para desarrollar al máximo las 
potencialidades de las habilidades de sus estudiantes 
(Vásquez y Sargiotto, 2017).

Bernstein (1962), desde la sociología de la educación, 
plantea que el conocimiento educativo se clasifica, 
transmite y evalúa por la sociedad. Asimismo, este 
conocimiento refleja el poder, la distribución y el control 
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que tiene la sociedad en cuestión. Para Bernstein 
(1993), el proceso de socialización es importante 
debido a que de esta manera la persona adquiere una 
identidad cultural y reacciona ante ella, dotándolo de 
valores morales, habilidades socioafectivas e inclusive 
enriquece su intelecto. En cuanto a Bourdieu (1997), 
relaciona la educación como:

Un campo cultural, el cual se divide en subcampos: 
uno de ellos es el campo escolar y el otro es la 
familia. El primer subcampo es el que genera el 
capital escolar, mientras que el segundo es el 
capital educativo hereditario, también llamado 
habitus o individualización colectiva.

Para este autor, la escuela es el lugar donde se crean 
nuevas formas de actuar y donde se desarrolla su 
pensamiento, expandiendo el conocimiento que ha 
recibido de la familia (Bourdieu, 2000).

Ambos autores enfatizan la reproducción social que 
implica la acción educativa. De ahí que, si no hay 
cambios sustanciales, no podremos ver cambios 
sociales que permitan el desarrollo humano, social y 
económico de un Estado nación. Por tanto, es necesario 
llevar a cabo un análisis crítico del contexto educativo 
salvadoreño en cuanto a la pedagogía implementada 
en los diferentes niveles educativos. Con este análisis 
se podrá definir, por un lado, los principales retos que 
enfrenta la implementación de una educación liberadora 
y, por otro, comprender los grandes beneficios que 
esta podría proporcionar para la sociedad salvadoreña 
desde las diferentes teorías educativas. 

En primer lugar, se debe erradicar la idea que la 
educación es un factor relacionado con la producción 
y que beneficia al mercado; y en su lugar, promover 
que la educación nos libera como personas y permite 
el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión y 
la contextualización del conocimiento con base en 
la realidad de cada individuo. Con ello, la educación 
contemporánea se perfeccionará a través de la 
educación liberadora, que permitirá al estudiante 
enfocarse en ser activo en el proceso educativo y 
trabaje en promover una sociedad mejor, más justa y 

equitativa. Por mucho tiempo, la educación ha estado 
al servicio de un modelo económico que beneficia a 
los grupos dominantes en el poder. Como resultado, 
el currículo ha sido modificado con el objetivo de 
formar mano de obra capacitada para su inserción 
en el mercado laboral, de manera que puedan 
retribuir a la sociedad lo que el Estado ha invertido 
en ellos.  Es decir, a nivel curricular se establece el 
logro de competencias que hagan del individuo una 
persona funcional, pasiva, sin pensamiento reflexivo 
o crítico, que le permita cuestionar su realidad, en 
otras palabras, “un producto rentable”. Es así como la 
educación se aleja cada vez más de ser un proceso 
que ayude a mejorar la condición humana en busca de 
la liberación, por el contrario, prepara a los hombres 
para controlar su comportamiento humano y responder 
a las demandas del sistema económico desigual.  

La educación debe buscar el perfeccionamiento 
del ser humano a través del desarrollo integral con 
el objetivo de dignificar a las personas y crear una 
sociedad más justa, democrática y equitativa. De igual 
manera, su función no es replicar las desigualdades 
sociales que limitan las aspiraciones de aquellos que 
desean avanzar y luchar contra un sistema económico 
esclavizante. Es decir, la educación debe devolver al 
hombre el sentido de la vida, que le permite reflexionar 
sobre su condición de oprimido y, a su vez, intervenir 
en su realidad para transformarla de acuerdo con su 
proyecto de vida. 

Es necesario destacar que para cambiar la educación 
tradicional por una educación liberadora se deben 
hacer cambios en el currículo educativo, que permitan 
formar ciudadanos reflexivos a través de una pedagogía 
crítica. No obstante, para superar este reto es necesario 
contar con los fondos económicos necesarios, es decir, 
se debe realizar una fuerte inversión en educación. 
Esto es difícil, ya que en El Salvador el porcentaje del 
PIB que se invirtió a educación en el año 2022 fue del 
4,5 % (Banco Mundial, 2024). 

En segundo lugar, se requiere un mayor compromiso 
por parte de las instituciones de educación para 
tomar un mayor protagonismo en una verdadera 
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transformación de índole social, mediante métodos 
de enseñanza con enfoque problematizador, con el 
propósito de desarrollar en los educandos una visión 
crítica de su realidad. A partir de ello, será posible 
abrir nuevas experiencias de aprendizaje basadas en 
la realidad de cada estudiante, utilizando el diálogo 
como método de emancipación, con el fin de brindar 
autonomía al estudiante y permitirle cuestionar su 
realidad económica, política y social. Mientras el 
modelo reproductivo siga operando desde el papel 
docente, transformar los métodos de enseñanza 
bajo un enfoque crítico será un compromiso que 
debe iniciar desde quienes ejecutan el currículo y 
que tomen conciencia de la necesidad de establecer 
un punto. Desde ahí se creará para establecer una 
resistencia contra la dominación y sumisión, donde la 
autorreflexión dé lugar a la emancipación del sujeto 
mismo y del sujeto en su papel social.

Como dijo Giroux (1986), una pedagogía radical 
requiere de la voluntad de los educadores en la 
búsqueda de un interés que independice a los 
estudiantes y a la sociedad en la que se pueda 
generar un análisis crítico. Por lo tanto, es importante 
reconocer los beneficios que la educación liberadora 
genera en los seres humanos, puesto que al producir 
el diálogo promueve una visión profunda del cambio 
y la búsqueda de la libertad. Como resultado, la 
acción y reflexión de los docentes genera una práctica 
pedagógica problematizadora y liberadora que 
refuerza en el individuo una educación humanista que 
lo integra a su realidad nacional como un proceso de 
desarrollo de conciencia.

En El Salvador existe una serie de factores que 
inciden en las prácticas docentes, partiendo de un 
círculo educativo que refuerza la visión bancaria 
de la educación y una ideología segregadora de la 
sociedad. En consecuencia, a los docentes se les 
dificulta implementar una pedagogía problematizadora, 
orientada al pensamiento crítico y reflexivo, porque 
cuando hay alguien que cuestiona las prácticas 
docentes, este individuo es visto como revolucionario; 
un sujeto divergente, uno que no es ni sujeto ni objeto; 
uno que es “libre”, que, por un lado, tiene derechos, y 

por otro, es insurrecto, contrario al sistema; uno que 
está despierto, que no encaja en el modelo ideológico, 
que de alguna forma está en lo cierto. 

Ningún sistema educativo en El Salvador práctica 
una educación liberadora si bien uno se basa en 
competencia, imponiendo un modelo ideológico que 
debe regirse a una élite socialmente superior, el otro 
brinda competencia para mantener el nivel social sin 
alterar el orden. Por consiguiente, la práctica de una 
pedagogía reflexiva desestabiliza el estándar que hasta 
hoy se ha mantenido, he ahí por qué su falta. 

En tercer lugar, es necesario que las autoridades en 
el poder desarrollen políticas educativas de Estado 
que permitan liberar al estudiante oprimido. La falta de 
esta transformación dificulta implementar un proceso 
educativo más ameno y contextualizado a la realidad 
de cada persona involucrada con el fin de implementar 
un programa pedagógico, tomando como punto de 
partida el proceso investigativo al problematizar la 
enseñanza y la proyección social. Con ello, se pretende 
que los estudiantes profundicen en las problemáticas 
sociales que se manifiestan en el diario vivir y realicen 
intervenciones efectivas.

La situación de explotación aún sigue presente, es un 
hecho histórico que toma diferentes formas, incluso 
la tecnología alcanza un nivel que casi iguala formas 
de explotación en diferentes lugares. El hecho de que 
la explotación se vista diferente no hace desaparecer 
la relación de explotador y explotado. Cambiar la 
educación es un reto que necesita una conciencia 
reflexiva de quienes toman las decisiones en el 
poder, proyectando desde una mirada humanística 
que beneficie la calidad de vida del hombre. Por 
consiguiente, la aplicación de políticas educativas que 
garanticen la educación como un derecho, permitirá 
al estudiante, no importando su condición específica 
educativa, acceder a cualquier institución sin segregar 
a la sociedad. Una educación transformadora como 
metodología de deconstrucción y construcción de la 
condición social real en la que se encuentra el ser 
humano y pueda reflexionar a través de un diálogo 
significativo para lograr justicia social.
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Por otro lado, Ascencio Velásquez (2015) señala que 
El Salvador hasta ahora no ha experimentado una 
verdadera transformación que oriente a mejorar las 
condiciones de vida de los seres humanos. Si uno de 
los propósitos de la educación es crear ciudadanos 
útiles que, desde su realidad, ofrezcan opciones 
para la resolución de problemas, ¿cómo se logrará 
esto? Las transformaciones ocurren desde la mística 
del mensaje que reciben los estudiantes, implícito 
en un currículo que no limite a una sola respuesta, 
sino que los incentive a buscar múltiples opciones. 
Está claro que la postura de este fin de la educación 
se interpreta de forma diferente de acuerdo con el 
sistema educativo del país, y que a ojos cerrados 
se puede identificar la diferencia entre la educación 
pública y privada a simple vista. A su vez, el currículo 
educativo ha sido basado y modificado en un 
enfoque por competencias, el cual busca desarrollar 
competencias productivas para satisfacer las 
necesidades del modelo económico imperante. 

Es importante mencionar que hay un interés político 
por parte del actual gobierno para mejorar la educación 
desde la primera infancia, bajo la implementación de 
la ley y la política “Crecer Juntos”, desde la reforma 
curricular de educación inicial, parvularia y primer grado. 
Centrados específicamente en la primera infancia, si 
bien se ha creado una serie de estándares desde la 
formación inicial docente y directivo, estándares de 
desarrollo y aprendizaje de niñas y niños en la primera 
infancia y estándares estructurales de calidad, aún no 
se postula una educación bajo una pedagogía crítica 
y/o reflexiva.  

Finalmente, es necesario que los docentes cuenten con 
una formación que les permita desarrollar elementos 
clave de la pedagogía liberadora en cualquier modalidad 
educativa. Esto se debe a que, dependiendo de cómo 
se utilicen las TIC, se podrá desarrollar un ambiente de 
colaboración recíproca para los estudiantes, utilizando 
herramientas digitales que fomenten el diálogo, como 
foros de discusión, blogs, chats, entre otros (Berrocal 
Hernández y Aravena Domich, 2021), con la finalidad 
de tener diversos tipos de comunicación que evoquen 
en ellos el diálogo y desarrollen temáticas de su interés 

y no basados en el programa de un docente, puesto 
que podría convertirse en un símbolo de imposición y 
afectar el propósito de la educación liberadora.

El uso de las TIC en modalidad presencial permitiría 
crear una comunicación adicional para mantener un 
contacto directo para compartir ideas, pensamientos, 
e inclusive diversificar puntos de vista. Esto no es 
la excepción en el caso de la modalidad virtual. Sin 
embargo, en este tipo de modalidad se debe tener 
más cuidado al momento de implementar las TIC en 
un proceso de educación liberadora, ya que puede 
ocasionar que, al no tener una convivencia directa y 
cara a cara con sus compañeros (cuando la modalidad 
es totalmente no presencial y asincrónica) y a su vez 
el docente no utiliza adecuadamente las herramientas 
digitales, se podría originar un método de conversación 
poco humano, enfocado solo en la lectura de 
mensajería y la respuesta, perdiendo el enfoque de 
la educación liberadora al no desarrollarse un diálogo 
armónico. Por ello, al hacer un uso inadecuado de las 
TIC, independientemente de la modalidad educativa, 
se podría obstaculizar la conversación dialógica, la 
reflexión, y promover una praxis deshumanizada. 
Así como el incidente anterior puede ocurrir en 
modalidad no presencial y asincrónica, podría ocurrir 
en la modalidad presencial con un docente que solo 
se enfoca en dar una clase e impone su pensar, 
obstaculizando también el diálogo y la reflexión, es 
decir, la educación liberadora y el uso de las TIC se 
relaciona con la didáctica y pedagogía implementada 
por el cuerpo docente. 

Superar este reto se vuelve difícil si el docente fue 
formado bajo un modelo pedagógico tradicional, ya 
que propiciar un cambio requiere de un profundo y 
comprometido proceso de reflexión sobre su propia 
praxis. Por ello, es importante que los docentes 
también se liberen de sus presaberes y adopten la 
educación liberadora como una nueva pedagogía que 
beneficie tanto a su papel como educador como a sus 
estudiantes. Además, de realizarse adecuadamente, 
se podrá aprovechar la utilización de metodologías 
educativas actualizadas mediante el apoyo razonable de 
las TIC que se enfoquen en el aprendizaje colaborativo 
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y la autonomía los estudiantes. Con ello, se logrará la 
liberación de estos últimos, dejando atrás la idea que 
el docente es quien posee la verdad, promoviendo así 
que ambas partes, a través del diálogo y la reflexión, 
trabajen conjuntamente en beneficio de un aprendizaje 
liberador. 

Conclusión

Como se ha indicado, si se logra la implementación 
de una educación liberadora, los beneficios obtenidos 
permitirán nuevas oportunidades para la mejora 
de las personas y la sociedad misma. Por lo tanto, 
es prioritario iniciar una transformación en nuestro 
contexto educativo. De lo anterior se concluye que 
la finalidad de la educación es la liberación del ser 
humano, porque solo a través de ella será posible 
construir una sociedad democrática y con mejor calidad 
de vida. Sin embargo, para lograr este objetivo hay un 
largo camino que recorrer para superar las principales 
barreras que limitan su implementación, tales como la 
sedimentación de modelos pedagógicos tradicionales 
que buscan la reproducción de un modelo económico 
desigual e injusto, la falta de políticas claras que 
promuevan el cambio de paradigma desde la formación 
docente, los recursos o inversión en educación, una 
política educativa de Estado que se mantenga a pesar 
de los cambios de gobierno. 

Está claro que la superación de estos retos implica y 
requiere un alto compromiso por parte de todos los 
agentes de la comunidad educativa. Para implementar 
una educación liberadora en nuestro contexto 
educativo, será necesario hacer un análisis crítico y 
pensar puntualmente sobre qué cambios hay que hacer, 
desde dónde y quiénes son los agentes involucrados. 
Para que la educación liberadora se implemente, debe 
haber un mayor compromiso en el ámbito estatal, 
así como en todos los sistemas educativos, tanto 
públicos como privados, en todos los niveles, teniendo 
en consideración que la finalidad de la educación 
liberadora es la praxis, la reflexión y la acción dentro 
del contexto para hacer cambios significativos. 
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Resumen

Entre las tecnologías que ofrece la industria 4.0, 
se encuentra el internet de las cosas (IoT), que 
permite el desarrollo de dispositivos que ofrezcan 
funcionalidades de recolección de datos de 
características ambientales y que, a través de su 
seguimiento y control se ayude a disminuir los 
efectos del cambio climático. La importancia de 
monitorear la humedad y la temperatura ambiental y 
su incidencia en las actividades humanas tiene una 
gran relevancia asociada a los efectos del cambio 
climático en la salud, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo económico de la población salvadoreña. 
Por tal motivo, se ha desarrollado una adaptación 

Abstract

Among the technologies offered by the 4.0 industry 
4.0, is the Internet of Things (IoT). This allows 
for the development of devices that offer data 
collection features of the environment; through 
their monitoring and control, these help reduce 
the effects of climate change. The importance of 
monitoring humidity and ambient temperature and 
its impact on human activities is of big relevance in 
relation to the effects of climate change on health, 
food security and the economic development of the 
Salvadoran population. Given this, an adaptation of 
the equation that relates temperature and humidity 
has been developed in order to calculate the 
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de la ecuación que relaciona las variables 
meteorológicas temperatura y humedad para 
calcular la sensación térmica y categorizar su valor 
con el índice de comodidad desarrollado por Terjung 
a través de los datos provenientes de un dispositivo 
IoT (internet de las cosas) que se conecta mediante 
una API previamente configurada para registrar los 
valores obtenidos en una infraestructura de big data 
para luego aplicar algoritmos de inteligencia artificial 
que permitan predecir y segmentar la información 
de la comodidad térmica en El Salvador.

Palabras clave

Inteligencia artificial, clima en El Salvador, Industria 
4.0, índice de comodidad térmico, cambio climático.

thermal sensation and categorize its value with 
the comfort index developed by Terjung by using 
the data that comes from an IoT device. This 
device is connected through an API that has been 
previously configured to record the values obtained 
in a Big Data infrastructure and then apply artificial 
intelligence algorithms to predict and segment the 
thermal comfort information in El Salvador.

Key words

Climatology (artificial intelligence), adaptation 
of technology, El Salvador – Weather, effects 
of temperature, Humankind – influence in the 
environment, 4.0 industry, IoT device, comfort 
index, climate change. 

Introducción

La investigación hace referencia a los esfuerzos que 
realiza el ser humano en sus intentos por obtener 
caracterizaciones de su entorno con el fin de llevar a 
cabo sus actividades de manera eficiente y sin riesgos. 
Se hace referencia a las caracterizaciones climáticas 
realizadas por la humanidad centradas en las variables 
de temperatura y de la humedad ambiente y cómo 
estas variables meteorológicas tienen una importante 
incidencia en la sensación de comodidad en el clima. 
Bajo condiciones extremas, estas variables pueden 
llegar a ser incapacitantes e incluso poner en riesgo 
la vida, por ello se mencionan algunos índices que se 
han diseñado para establecer relaciones entre estas 
variables que indican la comodidad en la temperatura 
del ambiente, entre los cuales destaca el índice de 
comodidad de Terjung, el cual relaciona la humedad 
relativa y la temperatura ambiente para decir cuál será 
la sensación de comodidad del ser humano al aire 
libre. Este índice se utiliza especialmente en regiones 
como México y Centroamérica, dado que Terjung no 
relacionó las variables de forma matemática explicita 

en una ecuación, sino solo mediante el uso de una 
tabla bioclimática. Este método ofrece limitantes 
para  su uso masivo, por lo que se procedió a 
realizar una adaptación de la ecuación de sensación 
térmica por calor, dada por la relación entre las 
variables meteorológicas temperatura y humedad 
relativa con las categorías propuestas por Terjung 
para hacer posible el cálculo matemático del índice 
de comodidad térmica a través de un dispositivo 
IoT basado en el microcontrolador NodeMCU y el 
sensor de temperatura y humedad relativa DTH11, 
capaz de enviar los registros de las variables a 
una API previamente preparada y conectada a una 
infraestructura de big data, que posteriormente son 
utilizados para calcular el índice de comodidad de 
Terjung. Las interpretaciones de los resultados se han 
diseñado para ser que sean fáciles de interpretar a 
través de gráficas obtenidas en tiempo real.

Preliminares

Toda actividad humana es influenciada por las 
condiciones atmosféricas, el tiempo y el clima juegan 
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un papel innegable sobre cada ser vivo, especialmente 
para el humano, cuya naturaleza es adaptarse a su 
entorno transformándolo mediante el uso de recursos y 
herramientas. Desde la toma de decisión para usar uno 
u otro tipo de ropa para una determinada situación hasta 
el lanzamiento de naves espaciales, las condiciones 
del tiempo y el clima son determinantes; debido a esto, 
la humanidad ha dedicado importantes esfuerzos en 
múltiples ocasiones de caracterizar el clima, con el fin 
de intentar comprenderlo y adaptarse, con el objetivo 
de realizar con éxito y eficacia sus actividades.

Las temperaturas extremas generan efectos en el 
cuerpo humano altamente relevantes, las actividades 
humanas se afectan al grado de volverse imposibles 
sin el uso de equipos aislantes que protejan el cuerpo 
de las inclemencias del medioambiente, por ejemplo, el 
uso de guantes que protegen del frío y congelamiento a 
temperaturas bajo cero, trajes de neopreno que protegen 
de la hipotermia por inmersión en aguas gélidas, o, por 
el extremo cálido, el uso de ropa ligera ante el calor 
extenuante, la ingesta de bebidas hidratantes para 
mejorar la exposición a altas temperaturas se vuelve 
imprescindible para el desarrollo de actividades al aire 
libre como la agricultura y la construcción de carreteras 
y edificios.

La comodidad o confort climático se refiere al 
equilibrio energético que debe prevalecer entre 
los individuos y el medio que los rodea; puede 
ser definido como el conjunto de condiciones 
ambientales en que la mayoría de las personas 
manifiestan sentirse bien. (Fernández, 1996, 
como se citó en Loza-Ramírez et al., 2013)

El confort climático señala los límites de temperatura 
donde la mente humana expresa sentirse en 
armonía con su entorno. Tal es la importancia de las 
condiciones térmicas en las actividades humanas que 
existen esfuerzos realizados a lo largo de la historia 
que intentan caracterizar la comodidad humana ante 
la temperatura para comprender las condiciones 
medioambientales presentes y futuras con el fin de 
prepararse ante ellas. 

Uno de estos esfuerzos de caracterización es el 
llamado Índice de Temperatura y Humedad (ITH): 

Este índice se utiliza para evaluar la comodidad 
térmica en ambientes cálidos y húmedos. El 
ITH se basa en la temperatura del bulbo seco 
y la humedad relativa del aire. Un valor de ITH 
superior a 70 indica una condición de estrés 
térmico. (Acero, 2007)

Bajo la misma idea se ha desarrollado: 

El Índice de Temperatura de Globo y Termómetro 
(ITGT). Este índice mide la carga térmica total 
en ambientes cálidos y secos. El ITGT utiliza la 
temperatura del globo, la temperatura del bulbo 
seco y la velocidad del viento para calcular un 
índice de confort térmico, un valor de ITGT 
inferior a 29 indica una condición de confort 
térmico. (Givoni, 1998)

También, se desarrolló:

El Índice de Temperatura Equivalente (ITE) que 
se utiliza para evaluar la comodidad térmica en 
ambientes fríos y húmedos. El ITE se basa en 
la temperatura del bulbo seco y la velocidad del 
viento. Un valor de ITE inferior a -5 °C indica una 
condición de estrés térmico. (Eley, s. f.)

Otro ejemplo de los esfuerzos por caracterizar los 
efectos de la temperatura son los índices de comodidad 
que relacionan variables meteorológicas del ambiente 
sin tomar en cuenta las condiciones interiores de 
edificaciones, como el caso del:

Índice de Estrés Térmico (IET), el cual se utiliza 
para evaluar la carga térmica total en ambientes 
cálidos y húmedos. El IET se basa en la 
temperatura del bulbo seco, la humedad relativa 
y la velocidad del viento. Un valor de IET superior 
a 28 indica una condición de estrés térmico. 
(National Weather Service, 2018)
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En la investigación, se ha optado por utilizar el índice 
de comodidad de Terjung, que desarrolló un diagrama 
bioclimático que relaciona la temperatura y la humedad 
relativa del ambiente para identificar dónde se disfruta 
de un ambiente más agradable u opresivo según 
la escala que logró determinar a partir de la relación 
existente entre el cálculo de estas dos variables y las 
constantes de una zona geográfica determinada.

El índice de confort climático de Terjung se basa 
en la combinación de la temperatura del aire 
con la humedad relativa para definir áreas de 
confort. Las temperaturas en grados Celsius (° C) 
están representadas en el eje de las abscisas, 
y las humedades relativas en porcentajes (%) 
figuradas en curvas. Esto quiere decir que toda 

situación de temperatura y humedad relativa a 
lo largo del año está simbolizada por un punto 
situado dentro de una de las llamadas áreas de 
confort. De acuerdo con el Ministerio de Obras 
Públicas y de Transportes (MOPT, 1992), Terjung 
(1966) combinó los valores del índice de bienestar 
de Thom (1959) y el índice de enfriamiento por 
el viento de Court (1948) para diseñar su índice 
de bienestar, el cual fue modificado por García 
(1986), estableciendo las siguientes categorías 
para México y Centroamérica: (F) Frío, (SF) 
Semifrío, (Fco) Fresco, (T) Templado, (AGR) 
Agradable,  (C) Cálido,  (MC) Muy Cálido, (MCO) 
Muy Cálido Opresivo y (EC) Extraordinariamente 
Cálido. según se muestra en la siguiente figura.  
(Loza-Ramírez et al., 2012) 

Figura 1 
Áreas de confort según el índice de bienestar climático de Terjung 

      Fuente: Terjung, 1967; García, 1986, como se citó en Loza-Ramírez et al, 2012.

Los análisis meteorológicos, predicciones y avisos de 
tiempo violento en tiempo real necesitan del esfuerzo 
de realizar mediciones constantes de las variables 
meteorológicas como la temperatura y la humedad 
para lograr mantener un observatorio permanente 

de las condiciones meteorológicas, ambientales y 
geofísicas que facilitan el estudio del clima, para 
las operaciones locales sensibles a las condiciones 
meteorológicas (por ejemplo, operaciones locales de 
vuelo en aeródromos o trabajos de construcción en 
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instalaciones terrestres y marítimas), para la hidrología 
y la meteorología agrícola, y con fines de investigación 
meteorológica y climatológica. (Organización 
Meteorológica Mundial, 2017) 

El cambio climático constituye una de las razones 
principales para mantener en tiempo real las 
observaciones meteorológicas:

Como se menciona en el artículo “Cambio 
climático y riesgos alimentarios”, que hace 
referencia al quinto informe del IPCC, en el cual 
se contemplan varios escenarios de emisiones, 
de manera que la proyección del gas CO2 para 
el año 2011 incrementaría su concentración en 
la atmósfera. 

Como  consecuencia  del  aumento   de los  gases  
de  efecto  invernadero (GEI), entre los que el CO₂, 
es el más importante, la temperatura media global 
ha aumentado 0.61 °C (0,55-0,67)  en  el  promedio  
del  período  1986-2005  respecto  del  promedio  
del  período  1850-1900  y  este  incremento 
sería de 1.6 °C (0,8-2,2) según las proyecciones 
calculadas para  el  año  2100  en  el  escenario  
de  bajas  emisiones  y  de  4.7  °C  (3.4-6.0)  en  
el  escenario  de  emisiones  más  desfavorable.   

El incremento de la concentración de CO2 y 
de la temperatura media produciría en teoría 
un aumento en el rendimiento de los cultivos, 
ya que ambos son factores favorecedores del 
crecimiento vegetal, redundando en una mayor 
disponibilidad de alimentos para la creciente 
población humana y para la alimentación de 
animales destinados a producir alimentos de 
origen animal. (Mirón Pérez, 2017) 

Sin embargo, puede que esto no sea así, puesto que 
otros efectos producidos por el cambio climático, como el 
incremento en la frecuencia de eventos meteorológicos 
extremos (olas de calor, lluvias torrenciales, períodos 
de sequía extrema, entre otros) podrían estar influyendo 
en sentido negativo en el rendimiento de los cultivos y 
otros sectores productores de alimentos. 

Del mismo modo, un aumento en la temperatura 
media global podría corresponderse con un 
aumento en   las   enfermedades   transmitidas   
por   alimentos, ya que potencialmente podría 
ampliar el ciclo estacional (verano) en el que 
actualmente se concentra el mayor número de 
casos de estas enfermedades en humanos. 
(Mirón Pérez, 2017)

Por ello, es relevante monitorear, estudiar y clasificar 
el clima para entender el cambio climático y su 
impacto, con el objetivo de adaptación y construir una 
sociedad resiliente ante las condiciones climáticas 
presentes y futuras. 

En la Universidad Tecnológica de El Salvador existen 
antecedentes de investigaciones relacionadas 
con el desarrollo de dispositivos electrónicos para 
registrar condiciones ambientales, tal es el caso de 
la investigación “Sistema telemático de monitoreo 
de calidad del aire en zonas remotas, utilizando 
técnicas IoT y big data”, desarrollado en el 2019, 
la cual se centra en el diseño e implementación de 
una estación de monitoreo de la calidad del aire 
mediante el desarrollo de prototipos electrónicos 
con base en componentes electrónicos de bajo 
costo conectados a una nube IoT. (Flores Cortez 
et al., 2019)

Como parte del quehacer tecnológico y de innovación 
continua en la Utec, se planteó el desarrollo e 
implementación de un dispositivo inteligente capaz de 
medir la temperatura y la humedad relativa y, a su vez, 
estos datos se enviarán a una base de datos no relacional 
para su posterior análisis y estudio. Para la realización 
de este objetivo, fue necesario investigar antecedentes 
que permitieran construir el experimento desde una 
base sólida, dicha investigación bibliográfica concluyó 
en el conocimiento de algunos dispositivos elaborados 
específicamente para sectores como el agrícola, 
enfocados al riego inteligente de ciertos cultivos, tal es 
el caso de los artículos científicos siguientes: 

• Smart Agriculture to Measure Humidity, 
Temperature, Moisture, Ph., and Nutrient 
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Values of the Soil using IoT (Mutyalamma et al., 
2020).

• Sensor and cloud based smart irrigation system 
with Arduino: a technical review (Patel et al., 
2019).

Sin embargo, estas investigaciones están enfocadas 
a un sector específico, por lo que se considera que 
existe una necesidad poco abordada acerca de 
caracterizar la comodidad térmica en general, para 
que este conocimiento sea aplicable a otros sectores 
posteriormente, por lo que, tomando en cuenta los 
referentes antes citados, se procedió diseñar de un 
dispositivo que fuera capaz de registrar la temperatura 
y la humedad relativa, para posteriormente, con la 
información obtenida, calcular el índice de comodidad de 
Terjung adaptado a México y Centroamérica aplicando 
algoritmos de inteligencia artificial y ciencia de datos.

Descripción del modelo

En un primer momento, se diseñó un dispositivo basado 
en la placa Arduino Uno, que corresponde a un conjunto 
de componentes electrónicos que juntos forman una 
pieza de hardware que sirve para desarrollar proyectos 
de código abierto en los que es posible interconectar 
sensores y otros dispositivos electrónicos con el fin 

de llevar a cabo tareas específicas como automatizar 
el encendido y apagado de luces, la alimentación 
automatizada de animales y el caso que nos compete, 
el registro de la temperatura y la humedad relativa del 
ambiente, variables meteorológicas necesarias para el 
cálculo del índice de comodidad de Terjung.

El plan de construcción requería que el dispositivo 
fuera capaz de comunicarse con una base de datos 
no relacional MongoDB implementada en un servidor 
de la Utec mediante una conexión activa a internet. 
El objetivo se logró tras realizar dos dispositivos 
diferentes. A continuación, a manera de breve resumen, 
nos referimos al primer prototipo y posteriormente 
describimos en detalle el prototipo 2 que resultó como 
dispositivo final.

El índice de comodidad de Terjung no ofrece una 
relación matemática explícita que provenga de la figura 
1, por lo que para el cálculo informático del índice de 
comodidad de Terjung se ha utilizado una adaptación a 
las categorías de Terjung del índice de calor [heat index] 
(Rothfusz, 1990),  que relaciona matemáticamente 
la temperatura y la humedad relativa, con esto se ha 
realizado una adaptación entre los resultados de la 
aplicación de la ecuación de la sensación  térmica a 
las categorías del índice de comodidad de Terjung de 
la siguiente manera:

HI = -42,379 + 2,049015237T + 10.14333127 - 0,22475541TR - 6,83783x10-3T2

                     - 5,481717x10-2R2 + 1,22874x10-3T2R2 + 8,5282x10-4TR
                     - 1,99x10-6T2R2(1)

Donde: 
HI = Sensación térmica
T = Temperatura en grados Fahrenheit
R = Humedad relativa en porcentajes enteros

Dado lo anterior, primero es necesario transformar los 
grados Celsius a Fahrenheit, para lo cual utilizamos la 
siguiente ecuación: 

F = 1.8C + 32 (2)

Donde:
F = Grados Fahrenheit 
C = Grados Celsius

Una vez obtenido el valor correspondiente a la 
sensación térmica, se procedió a correlacionar 
empíricamente los valores de sensación térmica 
con las categorías propuestas por Terjung de la 
siguiente forma:
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• Frío para valores menores de HI 46.4 F
• Semifrío para valores de HI entre 46.4 F a 57.2 F
• Templado para valores de HI entre 57.2 F a 68 F
• Agradable para valores de HI entre 68 F a 78.8 F
• Cálido para valores de HI entre 78.8 F a 89.6 F
• Muy cálido para valores de HI entre 89.6F a 

100.4F
• Muy cálido opresivo para valores de HI entre 

100.4F a 111.2F

• Extraordinariamente cálido para valores 
mayores de 111.2F

Con las relaciones anteriores, ahora es posible el 
cálculo informático del índice de comodidad de Terjung 
usando como ecuación base la ecuación de sensación 
térmica (1) y los datos registrados de temperatura 
ambiente y humedad relativa registrados por un 
dispositivo IoT.

Figura 2 
Diagrama de proceso para la implementación de un dispositivo IoT construido con NodeMCU para el cálculo del 

índice de comodidad de Terjung a partir de los datos de temperatura y humedad relativa en el ambiente

Fuente: Elaboración propia.

Prototipo 1

La primera versión consistió en la adquisición de una 
placa Arduino Uno, sensores de temperatura DTH 11 

(Gay, 2018), baterías y un portabaterías, cables para 
realizar las conexiones necesarias y una antena wifi 
ESP8266 para enviar los datos mediante internet.

Figura 3
Fotografías del prototipo 1 finalizado y enviando datos hacia la web de un tercero ThingSpeak

Fuente: Elaboración propia.
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Este dispositivo funcionó correctamente solo de forma 
local, ya que la tecnología utilizada no permite enviar 
datos con la tarjeta de wifi ESP8266 mediante el 
método POST, el cual era necesario para los nuestros 
planes. Después de efectuar algunas pruebas se 
logró registrar la temperatura y humedad relativa. 
Posteriormente esos datos se enviaron a un sitio web 
de un tercero llamado ThingSpeak, mediante el método 
GET, pero no fue posible adaptar el dispositivo para 
usar el método POST. Esto demostró una limitante de 
diseño, la cual fue superada con el prototipo 2.

Prototipo 2, versión final

Con la limitante encontrada con el prototipo 1, se optó 
por probar la placa de desarrollo NodeMCU ESP8266 
(Singh Parihar, 2019), que ya incluye una antena wifi-
incorporada (véase la figura 4), en la que se pueden 
desarrollar productos IoT.

Figura 4
Esquema del NodeMCU ESP-12, usado en el prototipo 2

Fuente: Singh Parihar, 2019.

Por lo tanto, una vez superada la limitante del envío 
de datos por el método POST, se procedió a utilizar el 
microcontrolador NodeMCU para conectar los sensores 
de temperatura y humedad relativa de acuerdo con el 
siguiente diseño:

El sensor azul corresponde al DTH11 (temperatura y 
humedad relativa). La placa a la derecha corresponde 
al ESP8266. El DTH11 se conecta a través del pin D3 
al ESP8266, asimismo a la salida de 3.3 V y a tierra de 
la placa.

Figura 5
Diseño electrónico de conexión del NodeMCU al 

sensor de temperatura y humedad relativa DTH 11

Fuente: Elaboración propia

Experimento

La programación del dispositivo se realizó usando el 
lenguaje de Arduino y C++. El dispositivo se conecta a 
una red wifi local declarando el usuario y contraseña, 
posteriormente se declaran las variables “t” y “h” para 
registrar mediante el sensor DTH11 la temperatura y 
humedad relativa, respectivamente; se concatena 
el uso del método POST para enviar una cadena de 
texto en formato JSON hacia una API que reside en un 
servidor de la Utec, previamente preparado para recibir 
los datos en ese formato y se guardan los datos de 
estación, hora, fecha, temperatura y humedad relativa 
cada 10 minutos.

Análisis de resultados

El dispositivo electrónico registra y envía los datos de 
humedad relativa y temperatura cada 10 minutos a 
través de una conexión wifi utilizando el método POST 
hacia una API preparada para recibirlos. Los datos se 
envían en formato JSON, incluyendo la estación, hora, 
fecha, temperatura y humedad relativa.
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Desde el 2 de enero del 2023, se están enviando datos 
correspondientes a temperatura y humedad relativa 
desde una estación de prueba cada 10 minutos, los 
cuales son recibidos por la API y se guardan en una 

Figura 6
Serie temporal del comportamiento de la temperatura ambiente registrada por la estación de prueba y enviada a 

la API de MongoDB en la Utec

Fuente: Base de datos MongoDB instalada en la Utec.

base de datos no relacional MongoDB en el centro de 
datos de la Utec, estos se procesan para calcular el 
índice de comodidad térmico de Terjung adaptado a 
México y Centroamérica.

A continuación, en las figuras 6, 7 y 8, se muestra una 
serie temporal de los datos recopilados en la base 

de datos MongoDB de la Utec: de temperatura, de 
humedad relativa e índice de comodidad de Terjung.

Figura 7 
Serie temporal de la humedad relativa registrada en la estación de prueba y recibida 

en la API MongoDB de la Utec

Fuente: Base de datos MongoDB instalada en la Utec.
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Figura 8 
Índice de Terjung calculado con base a los datos del dispositivo

Fuente: Base de datos MongoDB instalada en la Utec.

Conclusiones y trabajos futuros

La adaptación realizada a la ecuación para la sensación 
térmica y adaptada a las categorías de comodidad de 
Terjung permiten el cálculo computacional del índice 
basado en la temperatura y humedad relativa del 
ambiente provenientes del dispositivo IoT desarrollado 
en esta investigación.

El trabajo realizado en la construcción del dispositivo 
y su puesta en funcionamiento demostró que es 
posible contar, a pesar de algunas limitaciones, con un 
dispositivo de bajo costo de recolección de información 
para su posterior procesamiento, que hace viable 
y práctico el registro de datos meteorológicos y su 
transmisión por medio de internet para su uso posterior.
Considerando lo anterior, aún es posible incorporar 
mejoras, como la adaptación del dispositivo a la 
energía generada por paneles solares, que instalado el 
dispositivo a baterías permita su uso continuo incluso 
durante situaciones de poca o nula radiación solar.

Aunque no se tomó en cuenta en la realización del 
dispositivo actual, es posible adaptar una pantalla 
de cristal líquido para visualizar el último registro de 
temperatura y humedad relativa, así como también 
es posible realizar el cálculo del índice de comodidad 
de Terjung a la hora de realizar la medición, por lo 

que también es posible incorporar estas mejoras en 
versiones posteriores.
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