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La presente investigación aborda la crisis actual en la educación superior en Ecuador 
y destaca la importancia de implementar nuevos contenidos y competencias para hacer 
frente a esta situación. Se resalta la necesidad de adaptar los programas educativos a 
las demandas cambiantes de la sociedad y el mercado laboral, así como de desarrollar 
competencias relevantes y actualizadas en los estudiantes para enfrentar los desafíos del 
siglo XXI, enfatizando en la importancia de brindar una formación docente adecuada, que 
incluya la adquisición de nuevas competencias y habilidades pedagógicas. Además, se 
reflexiona sobre el papel de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 
la educación superior, destacando su potencial para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como para fomentar la innovación y la colaboración. Se hace un llamado 
a involucrar a los diferentes actores clave, como docentes, estudiantes, padres de familia 
y miembros de la comunidad, en la toma de decisiones y la planificación estratégica. Esto 
garantiza una implementación efectiva de los nuevos contenidos y competencias, acciones 
fundamentales para enfrentar los desafíos actuales y preparar a los estudiantes para un 
futuro en constante cambio.
Palabras clave: contenidos, competencias, crisis, desafíos, educación superior

This research addresses the current crisis in higher education in Ecuador and highlights 
the importance of implementing new content and competencies to address this situation. 
It emphasizes the need to adapt educational programs to the changing demands of society 
and the labor market, as well as the development of relevant and updated competencies in 
students to face the challenges of the 21st century. It also emphasizes the importance of 
providing adequate teacher training, including the acquisition of new competencies and 
pedagogical skills. Additionally, the role of information and communication technologies 
(ICT) in higher education is reflected upon, highlighting their potential to improve 
teaching and learning processes, as well as promote innovation and collaboration. There 
is a call to involve different key stakeholders such as teachers, students, parents, and 
community members in decision-making and strategic planning. This ensures effective 
implementation of new content and competencies, which are fundamental actions to 
address current challenges and prepare students for a constantly changing future. 
Keywords: content, competencies, crisis, challenges, higher education
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Introducción

Las sociedades cambian y evolucionan, 
y en ello, hay temas de gran relevancia, en esta 
oportunidad es vital plantearse una reflexión 
profunda sobre la situación actual de la educación 
superior en Ecuador y la necesidad de abordar los 
desafíos que enfrenta. En un contexto donde la 
sociedad y el mercado laboral están en constante 
evolución, es fundamental que la educación 
superior se adapte y responda a las demandas 
cambiantes.

La crisis en la educación superior en 
Ecuador ha generado la necesidad de repensar 
los contenidos y competencias que se imparten a 
los estudiantes. Los programas educativos deben 
ser revisados y actualizados para asegurar que 
los graduados estén preparados para enfrentar los 
retos y demandas del entorno laboral actual. Es 
esencial que se brinde una formación integral que 
no solo se enfoque en el conocimiento teórico, 
sino también en el desarrollo de habilidades 
prácticas y competencias relevantes.

En este sentido, esta investigación plantea 
la importancia de incorporar nuevos contenidos 
que estén alineados con las necesidades del 
mercado laboral y la sociedad en general. La 
educación superior debe ser una herramienta 
para impulsar el desarrollo social y económico 
del país, y esto solo será posible si se logra 
una articulación efectiva entre los contenidos 
educativos y las demandas del entorno.

Además, el abordaje ensayístico que 
se ofrece al lector destaca la relevancia de 
desarrollar competencias en los estudiantes que 
les permitan adaptarse y enfrentar los desafíos 
del siglo XXI. Estas competencias van más allá 
del conocimiento teórico y abarcan habilidades 
como el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas, la comunicación efectiva y la 
colaboración. Es fundamental que los estudiantes 
adquieran estas habilidades para poder enfrentar 
los retos y desafíos que se presenten a lo largo 
de su vida profesional o entorno laboral actual, 
contribuyendo por ende al desarrollo del país.

Contextualización de la crisis de la educación 
superior en el Ecuador

La crisis de la educación superior en 
Ecuador se encuentra contextualizada en un 
escenario complejo y desafiante. Diversos 
factores contribuyen a esta crisis, como la falta 
de recursos, la brecha digital, la desigualdad en 
el acceso a la educación, la calidad educativa y la 
falta de pertinencia de los programas académicos.

La falta de recursos es uno de los 
principales obstáculos que enfrenta la educación 
superior en Ecuador (Garcés Paz, 2000), debido 
a la inversión insuficiente en infraestructura, 
tecnología, investigación y desarrollo limita la 
capacidad de las instituciones educativas para 
ofrecer una educación de calidad y responder a 
las demandas del entorno.

La brecha digital es otro aspecto 
relevante en la crisis de la educación superior en 
Ecuador (Salado Rodríguez, 2015), expresada 
en falta de acceso a internet y a dispositivos 
tecnológicos adecuados, así como la dificultad 
la participación plena de los estudiantes en la 
educación a distancia (Mercado del Collado y 
Otero Escobar, 2022)., todo ello limita su acceso 
a recursos educativos digitales.

La desigualdad en el acceso a la educación 
(Blanquez Graf, Flores Palacios y Ríos Everardo, 
2012) también es un problema significativo, ya 
que existen disparidades en términos de acceso 
geográfico, socioeconómico y de género (Back 
y Zabala, 2017), lo que reduce las oportunidades 
educativas para ciertos grupos de la población.

La calidad educativa es otro desafío 
importante (Andújar y Vicent, 2021). La falta 
de estándares claros, la falta de capacitación 
docente y la falta de evaluación y seguimiento 
adecuados contribuyen a la baja calidad de la 
educación superior en Ecuador.

Además, la falta de pertinencia de los 
programas académicos es un problema recurrente, 
a razón de la desconexión entre los contenidos 
curriculares y las necesidades del mercado 
laboral y de la sociedad en general (Andújar y 
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Vicent, ob. cit.) dificulta la empleabilidad de 
los graduados y la contribución de la educación 
superior al desarrollo del país.

En resumen, la crisis de la educación 
superior en Ecuador se caracteriza por la falta 
de recursos, la brecha digital, la desigualdad 
en el acceso, la baja calidad educativa y la falta 
de pertinencia de los programas académicos. 
Desafíos que requieren una atención integral y 
acciones concretas por parte de las autoridades 
educativas, las instituciones académicas y la 
sociedad en su conjunto para superar esta crisis 
y garantizar una educación superior de calidad y 
pertinente para todos los ecuatorianos.

Importancia de abordar el desafío de la crisis 
a través de nuevos contenidos y competencias

La importancia de abordar el desafío 
de la crisis a través de nuevos contenidos y 
competencias en la educación superior en 
Ecuador radica en la necesidad de adaptarse a los 
cambios y desafíos del siglo XXI (Early Head 
Star, 2022). 

En primer lugar, la incorporación de 
nuevos contenidos en los programas académicos 
(Poy y Robles, 2023).es esencial para garantizar la 
pertinencia y relevancia de la educación superior. 
Los avances tecnológicos, los cambios sociales 
y las demandas del mercado laboral requieren 
que los estudiantes adquieran conocimientos 
actualizados y aplicables en su vida profesional 
(Fundación Chile y el Ministerio de Educación 
de Chile, s/f).

Además, el desarrollo de nuevas 
competencias (Vargas Leyva, 2008) se vuelve 
fundamental para preparar a los estudiantes 
para enfrentar los desafíos del mundo actual. 
Las competencias como el pensamiento crítico, 
la resolución de problemas, la comunicación 
efectiva, la colaboración y la adaptabilidad son 
cada vez más valoradas en el entorno laboral 
y social (Fundación Chile y el Ministerio de 
Educación de Chile, s/f). Estas competencias 
permiten a los graduados enfrentar situaciones 
complejas, tomar decisiones informadas y 

adaptarse a los cambios constantes (OCDE, 
2021).

La crisis de la educación superior en 
Ecuador demanda una transformación profunda 
en los enfoques pedagógicos y curriculares. Es 
necesario replantear los contenidos y métodos 
de enseñanza para asegurar que los estudiantes 
desarrollen las competencias (Vargas Leyva, 
2008) necesarias para su desarrollo personal y 
profesional.

Asimismo, abordar la crisis a través 
de nuevos contenidos y competencias (Vargas 
Leyva, ob. cit.) contribuye a cerrar la brecha 
entre la formación académica y el desarrollo 
tecnológico. La educación superior debe estar a la 
vanguardia de los avances tecnológicos (OCDE, 
2021) y preparar a los estudiantes para utilizar 
de manera efectiva las herramientas digitales en 
su aprendizaje y en su futuro desempeño laboral 
(U.S. Departament of State, 2022).

En conclusión, abordar el desafío de la 
crisis de la educación superior en Ecuador a 
través de nuevos contenidos y competencias es 
fundamental para garantizar una formación de 
calidad, pertinente y adaptada a las demandas 
del siglo XXI. Esto permitirá a los estudiantes 
enfrentar los desafíos del mundo actual (Early 
Head Star, 2022), desarrollar habilidades 
relevantes y contribuir al desarrollo sostenible 
del país.

Fundamentos teóricos de la educación 
superior

Evolución de la educación superior en el 
Ecuador

La evolución de la educación superior en 
Ecuador ha experimentado cambios significativos 
a lo largo de los años. La incorporación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) ha sido uno de los aspectos clave en 
esta evolución (Salado Rodríguez, 2015). 
Las TIC han transformado la forma en que se 
imparte y se accede a la educación superior 
Ramírez (Martinelli y Casillas Alvarado, 2014), 
permitiendo el acceso a recursos educativos en 
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línea, la comunicación virtual entre estudiantes 
y profesores, y la realización de actividades de 
aprendizaje de manera remota.

El ente rector de la educación superior en 
Ecuador ha desempeñado un papel fundamental 
en la implementación de políticas y regulaciones 
para promover el uso de las TIC en las instituciones 
educativas (Macías Rodríguez, 2022). Estas 
políticas buscan fomentar la integración de las 
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
, así como en la gestión administrativa de las 
instituciones (Díaz Noguera, Hervás Gómez, 
Román Gravan y Domínguez González, 2022).

La evolución de la educación superior 
en Ecuador también ha estado marcada por la 
búsqueda de la calidad educativa (Rodríguez 
Montoya, 2016) y la pertinencia de los 
programas académicos (Ururahy De Souza, 
2003). Se ha puesto énfasis en la formación de 
competencias relevantes para el mundo laboral y 
en la adaptación de los contenidos curriculares a 
las necesidades del entorno.

Es importante destacar que la evolución 
de la educación superior en Ecuador no ha 
estado exenta de desafíos. La brecha digital, la 
falta de recursos tecnológicos y la desigualdad 
en el acceso a la educación (Macías Rodríguez, 
2022) son algunos de los obstáculos que se han 
enfrentado en este proceso de evolución.

En efecto, no cabe duda de que la educación 
superior en Ecuador ha sido influenciada por 
la incorporación de las TIC, la búsqueda de la 
calidad educativa (Rodríguez Montoya, 2016) 
y la pertinencia de los programas académicos, 
pero a pesar de estos desafíos, se han realizado 
esfuerzos para adaptarse a los cambios y poder 
garantizar una educación superior de calidad 
y relevante para los estudiantes ecuatorianos 
(Macías Rodríguez, ob. cit.).

Teorías y enfoques relevantes para 
comprender la crisis actual

Para comprender la crisis actual de la 
educación superior en Ecuador, es relevante 
considerar teorías y enfoques que permitan 

analizar y comprender los factores que 
contribuyen a esta situación. A continuación, se 
presentan algunos enfoques y teorías relevantes:

1. Teoría de la brecha digital: Esta teoría 
se centra en la desigualdad en el acceso y uso de 
las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC). En el contexto de la educación superior en 
Ecuador, la brecha digital puede limitar el acceso 
a recursos educativos en línea, la participación 
en modalidades de enseñanza a distancia y el 
desarrollo de habilidades digitales necesarias en 
el mundo actual (Mercado del Collado y Otero 
Escobar, 2022).

2. Teoría de la pertinencia educativa: 
Esta teoría se enfoca en la relación entre los 
contenidos curriculares y las necesidades del 
entorno (OPS y CIOMS, 2017) (Garcés Paz, 
2000). En el contexto de la educación superior 
en Ecuador, es importante analizar la pertinencia 
de los programas académicos (Blanquez Graf, 
Flores Palacios y Ríos Everardo, 2012) en 
relación con las demandas del mercado laboral y 
las necesidades del desarrollo del país.

3. Teoría del cambio educativo: Esta 
teoría se centra en los procesos de transformación 
y mejora de la educación (Back y Zabala, 2017)  
(Blanquez Graf et. al., 2012). En el contexto de 
la crisis de la educación superior en Ecuador, es 
relevante considerar cómo se pueden implementar 
cambios efectivos en los enfoques pedagógicos, 
la gestión institucional y la formación docente 
para superar los desafíos actuales.

4. Enfoque de competencias: Este 
enfoque se basa en el desarrollo de habilidades 
y competencias relevantes para el desempeño 
profesional y ciudadano (Rodríguez Montoya, 
2016). En el contexto de la educación superior 
en Ecuador, es importante analizar cómo se 
pueden desarrollar competencias como el 
pensamiento crítico, la resolución de problemas 
y la comunicación efectiva para preparar a los 
estudiantes para los desafíos del mundo actual.

Estas teorías y enfoques proporcionan 
marcos conceptuales para comprender la crisis 
actual de la educación superior en Ecuador y 
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pueden guiar la formulación de estrategias y 
políticas para abordar esta situación.

Además de los enfoques y teorías 
mencionados, es importante considerar otros 
aspectos relevantes para comprender la crisis 
actual de la educación superior en Ecuador. 
Estos incluyen:

1. Financiamiento y recursos: La 
disponibilidad de recursos financieros adecuados 
es fundamental para garantizar una educación 
superior de calidad. Es necesario analizar 
cómo se asignan los recursos y cómo se pueden 
obtener fuentes adicionales de financiamiento 
para abordar los desafíos actuales.

2. Gobernanza y gestión: La forma en que 
se gobierna y administra la educación superior 
también puede influir en la crisis. Es necesario 
analizar la efectividad de los mecanismos de 
gobernanza y la capacidad de gestión de las 
instituciones educativas para responder a los 
cambios y desafíos.

3. Evaluación y aseguramiento de la 
calidad: La evaluación y el aseguramiento de 
la calidad son aspectos fundamentales para 
garantizar la excelencia educativa. Es importante 
analizar cómo se lleva a cabo la evaluación de 
los programas académicos y la calidad de la 
educación superior en Ecuador.

4. Internacionalización: La 
internacionalización de la educación superior 
puede tener un impacto significativo en la calidad 
y relevancia de los programas académicos. 
Es relevante analizar cómo se fomenta la 
cooperación internacional, la movilidad 
estudiantil y la colaboración con instituciones 
extranjeras.

Estos aspectos adicionales ayudan a 
enriquecer la comprensión de la crisis actual de 
la educación superior en Ecuador y proporcionan 
un panorama más completo de los desafíos y 
oportunidades que existen.

Nuevos contenidos educativos en la educación 
superior

Análisis de los contenidos curriculares 
tradicionales y su pertinencia actual

Los contenidos curriculares tradicionales 
y su pertinencia actual en la educación superior 
del Ecuador es un tema relevante de análisis 
para poder comprender la crisis actual en dicho 
ámbito. Cuando se habla de pertinencia de los 
contenidos curriculares, se refiere a la adecuación 
de estos a las necesidades y demandas del entorno 
(Galvarino Javier, 2009), tanto en términos de 
desarrollo profesional como de contribución al 
desarrollo del país.

En el contexto de la educación superior 
en Ecuador, es necesario evaluar críticamente los 
contenidos curriculares existentes y determinar 
si siguen siendo relevantes y actualizados 
(Ministerio de Educación de Colombia, 2018). 
Esto implica considerar la evolución de las 
disciplinas académicas, los avances tecnológicos 
(Durán Rodríguez, 2015), las demandas del 
mercado laboral y las necesidades del desarrollo 
social y económico del país.

Un análisis riguroso de los contenidos 
curriculares tradicionales puede revelar la 
necesidad de actualizarlos, incorporando nuevos 
conocimientos, enfoques y competencias 
que sean pertinentes para el contexto actual 
(Sunkel, Trucco y Espejo, 2013). Esto implica 
considerar la interdisciplinariedad, la formación 
en habilidades transversales, el enfoque en la 
resolución de problemas y la adaptación a los 
cambios y desafíos del entorno (Reglamento 
de Régimen Académico Consejo Educación 
Superior, 2017).

Es importante destacar que este análisis 
debe realizarse de manera participativa, 
involucrando a docentes, estudiantes, 
empleadores y otros actores relevantes. Además, 
es fundamental considerar la diversidad cultural 
y lingüística del país (Galvarino Javier, 2009), así 
como la inclusión de perspectivas interculturales 
y de género en los contenidos curriculares 
(Corbetta, Bonetti, Bustamante, y Vergara Parra, 
2018), ya que actualizando los contenidos, 
incorporando enfoques interdisciplinarios y 
adaptándolos a las demandas del entorno, se 
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podrá garantizar una educación superior de 
calidad y relevante para el desarrollo del país.

Identificación de nuevos contenidos necesarios 
para enfrentar los desafíos contemporáneos

Para enfrentar los desafíos 
contemporáneos en la educación superior 
del Ecuador, es necesario identificar nuevos 
contenidos que sean pertinentes y relevantes. 
Algunos de estos contenidos pueden incluir:

1. Competencias digitales: En un mundo 
cada vez más digitalizado, es fundamental que 
los estudiantes adquieran habilidades en el uso 
de tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) (Carneiro, Toscano y Díaz, 2021). Esto 
incluye la capacidad de utilizar herramientas 
digitales, buscar y evaluar información en línea, 
comunicarse de manera efectiva a través de 
medios digitales y comprender los aspectos éticos 
y legales relacionados con el uso de la tecnología 
(Real Decreto 157/2022, 2022) (Sunkel, Trucco, 
y Espejo, 2012).

2. Pensamiento crítico y resolución 
de problemas: En un entorno complejo y 
cambiante, es esencial que los estudiantes 
desarrollen habilidades de pensamiento crítico 
y sean capaces de analizar, evaluar y resolver 
problemas de manera efectiva. Esto implica la 
capacidad de cuestionar suposiciones, evaluar 
evidencia, tomar decisiones informadas y 
encontrar soluciones creativas (Fundación Chile 
y el Ministerio de Educación de Chile, s/f).

3. Competencias interculturales: En un 
mundo cada vez más globalizado, es importante 
que los estudiantes desarrollen competencias 
interculturales (Galvarino Javier, 2009). Esto 
implica la capacidad de comprender y apreciar 
la diversidad cultural, comunicarse de manera 
efectiva con personas de diferentes culturas, 
y trabajar de manera colaborativa en entornos 
multiculturales (Corbetta, Bonetti, Bustamante, 
y Vergara Parra, 2018).

4. Sostenibilidad y responsabilidad social: 
Ante los desafíos ambientales y sociales actuales, 
es fundamental que los estudiantes adquieran 

conocimientos y habilidades relacionadas con 
la sostenibilidad y la responsabilidad social 
(Calderón, Dini y Stumpo, 2016). Esto incluye 
la comprensión de los problemas ambientales, 
la promoción de prácticas sostenibles, y 
la capacidad de tomar decisiones éticas y 
socialmente responsables (Glenn, 2023).

Estos son solo algunos ejemplos de 
nuevos contenidos que pueden ser relevantes 
para enfrentar los desafíos contemporáneos en la 
educación superior del Ecuador. Es importante 
que estos contenidos se integren de manera 
transversal en los programas académicos y 
se aborden de manera interdisciplinaria, para 
garantizar una formación integral y pertinente 
para los estudiantes.

Desarrollo de competencias en la educación 
superior

Definición y clasificación de competencias 
relevantes para la formación integral de los 
estudiantes

Las competencias relevantes para la 
formación integral de los estudiantes en la 
educación superior del Ecuador se refieren 
a las habilidades, conocimientos y actitudes 
necesarios para su desarrollo personal, académico 
y profesional (Real Decreto 157/2022, 2022). 
Estas competencias pueden clasificarse en 
diferentes categorías (Crispín Bernardo, Gómez 
Fernández, Ramírez Robledo y Ulloa Herrero, 
2012), como se menciona a continuación:

1. Competencias básicas: Son aquellas 
habilidades fundamentales que permiten el 
ingreso al mundo laboral o a la educación superior. 
Estas competencias básicas pueden incluir 
habilidades de comunicación, pensamiento 
crítico, resolución de problemas, trabajo en 
equipo y habilidades digitales (Ministerio 
Educación de Colombia, 2005).

2. Competencias específicas: Son 
habilidades y conocimientos específicos 
relacionados con una disciplina o área de estudio 
particular. Estas competencias específicas pueden 
variar según el campo académico y profesional, 
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y se centran en el dominio de los contenidos y 
las habilidades necesarias para desempeñarse en 
un campo específico (Ministerio Educación de 
Colombia, ob. cit.).

3. Competencias transversales: Son 
habilidades que son relevantes en casi todas las 
profesiones y ocupaciones. Estas competencias 
transversales incluyen habilidades como el 
pensamiento crítico, la comunicación efectiva, 
la resolución de problemas, la adaptabilidad, 
la creatividad y la colaboración (Vargas Leyva, 
2008).

Es importante destacar que la formación 
integral de los estudiantes implica el desarrollo 
de competencias en todas estas categorías 
(Tujillo Segoviano, 2014). Esto implica que 
los estudiantes adquieran habilidades básicas, 
conocimientos específicos en su campo de 
estudio y competencias transversales que les 
permitan enfrentar los desafíos contemporáneos 
y tener éxito en su vida personal y profesional 
(Secretaría de Gobernación, 2022).

Métodos y estrategias para el desarrollo de 
competencias en el contexto de la educación 
superior

En el contexto de la educación superior, 
existen diversos métodos y estrategias que se 
pueden utilizar para el desarrollo de competencias 
en los estudiantes. Algunos de estos métodos y 
estrategias incluyen:

1. Aprendizaje basado en problemas 
(ABP): Esta metodología se centra en la 
resolución de problemas reales como punto de 
partida para el aprendizaje (Díaz, 2005). Los 
estudiantes trabajan en grupos para identificar 
y analizar problemas, investigar posibles 
soluciones y aplicar conocimientos y habilidades 
para resolverlos. El ABP fomenta el pensamiento 
crítico, la colaboración y la aplicación práctica 
de los conocimientos.

2. Aprendizaje cooperativo: Esta 
estrategia promueve el trabajo en equipo y la 
colaboración entre los estudiantes. Los estudiantes 
trabajan juntos en proyectos, discusiones y 

actividades, compartiendo ideas, conocimientos 
y responsabilidades. El aprendizaje cooperativo 
fomenta el desarrollo de habilidades sociales, 
la comunicación efectiva y la resolución de 
problemas en grupo (Díaz, 2005).

3. Enfoque por competencias: Este 
enfoque se basa en el desarrollo de competencias 
específicas que son relevantes para el campo de 
estudio o profesión (Ministerio de Educación 
del Ecuador, 2005). Los estudiantes adquieren 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para desempeñarse de manera efectiva en su área 
de especialización (Josefa, 2022). El enfoque por 
competencias implica la integración de teoría y 
práctica, la evaluación basada en desempeño y 
la aplicación de conocimientos en situaciones 
reales (Crispín Bernardo, Gómez Fernández, 
Ramírez Robledo y Ulloa Herrero, 2012).

4. Aprendizaje activo: Esta estrategia se 
centra en la participación activa de los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje (Qian Tang, 2017). 
Los estudiantes son involucrados en actividades 
prácticas, debates, investigaciones y proyectos 
que les permiten aplicar y relacionar los 
conocimientos teóricos con situaciones concretas 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2005). 
El aprendizaje activo fomenta la motivación, 
el pensamiento crítico y la autonomía del 
estudiante.

Estos son solo algunos ejemplos de 
métodos y estrategias que se pueden utilizar para 
el desarrollo de competencias en el contexto de 
la educación superior. Es importante adaptar y 
combinar estas estrategias de acuerdo con las 
necesidades y características de los estudiantes y 
el campo de estudio.

Desafíos y barreras en la implementación de 
nuevos contenidos y competencias

Resistencia al cambio y tradicionalismo en la 
educación superior

La resistencia al cambio y el 
tradicionalismo en la educación superior 
son fenómenos que pueden obstaculizar la 
implementación de nuevas prácticas y enfoques 
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educativos. Algunas explicaciones de estas 
resistencias al cambio incluyen factores como 
el corporativismo, el tradicionalismo y el temor 
a diferir de las autoridades o de las prácticas 
establecidas (Alcántara Santuario, 2011) 
(CINDA, 1993). Estas resistencias pueden estar 
arraigadas en la cultura institucional, en las 
creencias arraigadas y en la falta de conciencia 
sobre la necesidad de adaptarse a los cambios y 
desafíos contemporáneos.

Para abordar la resistencia al cambio y 
el tradicionalismo en la educación superior, se 
pueden utilizar diferentes estrategias y enfoques, 
como:

1. Comunicación y participación: Es 
fundamental comunicar de manera clara y 
efectiva los motivos y beneficios del cambio 
a todos los actores involucrados (UNESCO, 
CEPAL y PNUD, 1981), incluyendo docentes, 
estudiantes y personal administrativo. Además, 
se debe fomentar la participación activa de todos 
los miembros de la comunidad educativa en el 
proceso de cambio, brindando espacios para la 
expresión de ideas y preocupaciones.

2. Formación y capacitación: 
Proporcionar oportunidades de formación y 
capacitación a docentes y personal administrativo 
en nuevas metodologías, enfoques pedagógicos y 
tecnologías educativas (Hernández, 2017) puede 
ayudar a superar el tradicionalismo y fomentar 
la adopción de prácticas innovadoras. Esto 
les brinda las herramientas y el conocimiento 
necesarios para implementar cambios en sus 
prácticas educativas.

3. Liderazgo y apoyo institucional: Un 
liderazgo fuerte y comprometido, respaldado 
por una visión clara y una estrategia de cambio 
bien definida, es fundamental para superar la 
resistencia al cambio (Mercader, 2019) (Alcántara 
Santuario, 2011). Además, es importante brindar 
apoyo institucional a los docentes y personal 
administrativo, proporcionando recursos, 
tiempo y espacios para la experimentación y la 
innovación.

4. Evaluación y retroalimentación: 
Realizar una evaluación continua del proceso de 
cambio (Barajas Anaya y Orduz Ardilla, 2019) 
y recopilar retroalimentación de los actores 
involucrados puede ayudar a identificar desafíos 
y áreas de mejora. Esto permite ajustar y adaptar 
las estrategias de cambio de acuerdo con las 
necesidades y preocupaciones de la comunidad 
educativa.

Es importante tener en cuenta que abordar 
la resistencia al cambio y el tradicionalismo en la 
educación superior requiere un enfoque integral y 
a largo plazo. Requiere un compromiso continuo 
(Alcántara Santuario, 2011) por parte de todos los 
actores involucrados y una cultura institucional 
que valore la innovación y la adaptabilidad.

Limitaciones institucionales y recursos 
disponibles para la implementación efectiva

Las limitaciones institucionales y 
los recursos disponibles pueden afectar la 
implementación efectiva de cambios en la 
educación superior. Algunas de estas limitaciones 
pueden incluir:

1. Limitaciones de recursos: La falta de 
recursos financieros, tecnológicos y humanos 
puede dificultar la implementación de nuevos 
enfoques (Red de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente, s/f) y prácticas educativas. Esto puede 
incluir la falta de presupuesto para capacitación 
docente, la falta de infraestructura adecuada o la 
falta de acceso a tecnologías educativas.

2. Resistencia al cambio: La resistencia 
al cambio por parte de docentes, estudiantes o 
personal administrativo puede ser una limitación 
importante. El tradicionalismo arraigado en la 
cultura institucional puede dificultar la adopción 
de nuevas metodologías (Bass, Ramasamy, De 
Pryck y Battista, 2009) y enfoques educativos.

3. Falta de liderazgo y apoyo institucional: 
La falta de liderazgo fuerte y comprometido, 
respaldado por una visión clara y una estrategia 
de cambio bien definida, puede limitar la 
implementación efectiva de cambios en la 
educación superior (Bolívar, 2010). Además, la 
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falta de apoyo institucional puede dificultar la 
obtención de recursos y la implementación de 
nuevas prácticas.

4. Barreras normativas y burocráticas: 
Las regulaciones y políticas educativas existentes 
pueden imponer barreras para la implementación 
efectiva de cambios (Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y Organización de 
Estados Americanos, 2017). La rigidez de los 
planes de estudio, los procesos de acreditación 
y las políticas institucionales pueden limitar 
la flexibilidad y la innovación en la educación 
superior.

Para superar estas limitaciones, es 
importante contar con un liderazgo comprometido, 
promover la participación y la comunicación 
efectiva, buscar fuentes alternativas de 
financiamiento, fomentar la colaboración entre 
instituciones y buscar alianzas con actores 
externos. Además, es fundamental realizar 
una planificación estratégica que considere las 
limitaciones y recursos disponibles, y establecer 
mecanismos de evaluación y retroalimentación 
para ajustar y mejorar continuamente los 
procesos de implementación.

Experiencias exitosas y buenas prácticas

Estudio de casos de instituciones educativas 
que han logrado superar la crisis a través de 
la implementación de nuevos contenidos y 
competencias

Existen varios estudios y casos de 
instituciones educativas que han logrado superar 
la crisis a través de la implementación de nuevos 
contenidos y competencias. A continuación, se 
presentan algunos ejemplos:

1. Estudio sobre la educación secundaria 
en América Latina: Un estudio realizado en ocho 
países de América Latina durante 2020 y 2021 
reveló los retos y oportunidades enfrentados en 
la transición a la educación a distancia y en línea 
durante la pandemia. A pesar de los desafíos, se 
identificaron nuevas oportunidades que deben 
ser consideradas al diseñar políticas educativas 
en el mundo pospandemia (Rodríguez, 2021).

2. Implementación de tecnologías 
digitales: Algunas instituciones han logrado 
mejorar la calidad educativa a través de la 
implementación de tecnologías digitales. Estas 
tecnologías han permitido mejorar el desempeño 
educativo y han brindado nuevas oportunidades 
de aprendizaje (Sunkel, Trucco y Espejo, 2012).

3. Enfoque de competencias: El enfoque 
de competencias ha sido utilizado por algunas 
instituciones como una manera de abordar los 
desafíos de la formación de profesionales. Este 
enfoque se centra en el desarrollo de competencias 
relevantes para el campo de estudio o profesión, 
lo que ha permitido una formación más integral y 
pertinente (Crispín Bernardo, Gómez Fernández, 
Ramírez Robledo y Ulloa Herrero, 2012).

4. Mejora de los procesos pedagógicos: 
Algunas instituciones han fortalecido los 
procesos de gestión administrativa, directiva y 
operativa, así como los vínculos y estrategias 
de participación de la comunidad educativa. 
Sin embargo, también se ha reconocido la 
importancia de enfocarse en la mejora de 
los aprendizajes y los procesos pedagógicos 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2005).

Estos son solo algunos ejemplos de casos 
en los que instituciones educativas han logrado 
superar la crisis a través de la implementación de 
nuevos contenidos y competencias. Cada caso es 
único y depende de las circunstancias y recursos 
disponibles en cada institución.

Lecciones aprendidas y recomendaciones 
basadas en estas experiencias

Existen varias lecciones aprendidas y 
recomendaciones basadas en experiencias de 
instituciones educativas que han implementado 
nuevos contenidos y competencias. Algunas de 
estas lecciones y recomendaciones incluyen:

1. Documentar las lecciones aprendidas: 
Es importante documentar de manera sistemática 
(Oficina de la OIT para los Países Andinos, s/f) 
las lecciones aprendidas durante el proceso de 
implementación (Rodríguez Bu, y Luna, 2015). 
Esto permite capturar el conocimiento adquirido, 
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identificar tendencias y relaciones causa-efecto, y 
proporcionar recomendaciones prácticas y útiles 
para la aplicación en otros contextos (Banco 
Internacional de Reconstrucción Fomento / 
Banco Mundial, 2019).

2. Comunicación efectiva: La 
comunicación clara y efectiva es fundamental 
para el éxito de la implementación. Es importante 
comunicar los objetivos, beneficios y procesos 
de cambio a todos los actores involucrados 
(UNESCO, 2009), incluyendo docentes, 
estudiantes y personal administrativo. Además, 
se debe fomentar la participación y el diálogo 
abierto para abordar preocupaciones y obtener 
retroalimentación.

3. Formación y capacitación: Brindar 
formación y capacitación adecuada a los 
docentes y personal administrativo es esencial 
para asegurar una implementación efectiva. Esto 
incluye proporcionar oportunidades de desarrollo 
profesional en nuevas metodologías, enfoques 
pedagógicos y tecnologías educativas. Además, 
se debe fomentar el aprendizaje continuo y la 
actualización de conocimientos.

4. Evaluación y retroalimentación: 
La evaluación continua del proceso de 
implementación y la retroalimentación de los 
actores involucrados es clave para identificar 
desafíos y áreas de mejora (Food and Agriculture 
Organization of they United Nations, 2023), 
ajustando y adaptando las estrategias de 
implementación de acuerdo con las necesidades 
y preocupaciones de la comunidad educativa 
(Barajas Anaya y Orduz Ardilla, 2019).

5. Liderazgo y apoyo institucional: Un 
liderazgo fuerte y comprometido, respaldado por 
un apoyo institucional sólido, es fundamental 
para el éxito de la implementación (Alcántara 
Santuario, 2011). Es importante contar con 
líderes que promuevan la innovación, brinden 
recursos y apoyo, y establezcan una visión clara 
y compartida (Mercader, 2019). 

Estas lecciones aprendidas y 
recomendaciones se basan en experiencias de 
instituciones educativas que han logrado superar 

la crisis a través de la implementación de nuevos 
contenidos y competencias. Cada institución 
puede adaptar estas lecciones y recomendaciones 
a su contexto específico.

Recomendaciones para abordar la crisis de la 
educación superior en el Ecuador

Políticas y acciones necesarias para promover 
la implementación de nuevos contenidos y 
competencias

Para promover la implementación 
de nuevos contenidos y competencias en el 
ámbito educativo, se requieren políticas y 
acciones específicas. Basado en las fuentes 
proporcionadas, se pueden destacar las siguientes 
recomendaciones:

1. Establecer estándares y competencias 
profesionales: Es necesario definir estándares y 
competencias profesionales claras y actualizadas 
para los educadores (National Association for 
they Education of Young Children, 2020). Estos 
estándares y competencias deben reflejar las 
necesidades y demandas actuales del campo 
educativo, y servir como guía para el diseño de 
programas de formación y desarrollo profesional.

2. Fomentar la participación de los padres 
y la comunidad: La participación activa de los 
padres y la comunidad es fundamental para 
promover la implementación efectiva de nuevos 
contenidos y competencias. Se deben establecer 
mecanismos para involucrar a los padres en el 
proceso educativo, como la creación de espacios 
de diálogo y colaboración, y la promoción 
de actividades que se basen en los intereses y 
necesidades de los estudiantes y sus familias 
(Head Start y Early Head Start, 2022).

3. Apoyar la formación y capacitación 
docente: Es esencial brindar formación y 
capacitación adecuada a los docentes para que 
puedan implementar de manera efectiva los 
nuevos contenidos y competencias (National 
Association of Social Workers, 2023). Esto 
implica proporcionar oportunidades de 
desarrollo profesional, recursos y apoyo técnico, 
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así como promover la actualización continua de 
conocimientos y habilidades.

4. Garantizar recursos y apoyo 
institucional: Las instituciones educativas deben 
asegurar que se asignen los recursos necesarios 
para la implementación de nuevos contenidos y 
competencias. Esto incluye recursos financieros, 
tecnológicos y humanos. Además, se requiere 
un apoyo institucional sólido, respaldado por 
una visión clara y un liderazgo comprometido, 
que promueva la innovación y brinde el respaldo 
necesario para el cambio.

5. Promover la participación ciudadana: 
La participación ciudadana es esencial para el 
diseño e implementación de políticas educativas 
efectivas. Se deben establecer mecanismos de 
participación ciudadana (National Association 
of Social Workers, 2023) que permitan a 
los diferentes actores involucrados, como 
estudiantes, padres, docentes y miembros de la 
comunidad, contribuir en la toma de decisiones y 
en la definición de los contenidos y competencias 
a implementar.

Estas recomendaciones se basan en las 
políticas y acciones necesarias para promover 
la implementación de nuevos contenidos y 
competencias en el ámbito educativo. Cada 
contexto educativo puede requerir adaptaciones 
y enfoques específicos para lograr una 
implementación efectiva.

Involucramiento de los actores clave 
en la toma de decisiones y la planificación 
estratégica

El involucramiento de los actores clave 
en la toma de decisiones y la planificación 
estratégica es fundamental para garantizar la 
efectividad y el éxito de los procesos educativos. 
Algunas recomendaciones basadas en las 
experiencias y fuentes proporcionadas incluyen:

1. Promover la participación activa: Es 
importante fomentar la participación activa de 
los actores clave (Sandoval, Sanuheza y Williner, 
2005), como docentes, estudiantes, padres de 
familia y miembros de la comunidad, en la 

toma de decisiones y la planificación estratégica 
(Armijo, 2011). Esto implica crear espacios 
de diálogo y colaboración, donde se puedan 
expresar opiniones, ideas y preocupaciones.

2. Establecer mecanismos de consulta 
y retroalimentación: Se deben establecer 
mecanismos formales e informales para consultar 
a los actores clave (Sandoval, Sanuheza y Williner, 
2005) y obtener su retroalimentación en el proceso 
de toma de decisiones y planificación estratégica. 
Esto puede incluir encuestas, grupos de enfoque, 
reuniones y foros de discusión.

3. Valorar la diversidad de perspectivas: 
Es importante reconocer y valorar la diversidad 
de perspectivas y experiencias de los actores clave 
(Departament of Health and Human Services 
USA, 2011). Esto implica asegurarse de que se 
escuchen y consideren diferentes puntos de vista, 
lo que puede enriquecer la toma de decisiones y la 
planificación estratégica.

4. Promover la transparencia y la 
rendición de cuentas: Es fundamental promover 
la transparencia en los procesos de toma 
de decisiones y planificación estratégica, 
asegurando que la información sea accesible 
y comprensible para todos los actores clave 
(Corporación Financiera Internacional, 2011). 
Además, se debe fomentar la rendición de 
cuentas, estableciendo mecanismos para evaluar 
y comunicar los resultados de las decisiones 
tomadas.

5. Brindar capacitación y apoyo: Es 
importante brindar capacitación y apoyo a los 
actores clave para que puedan participar de 
manera efectiva (Quispe Fernández, Ayaviri 
Nina y Maldonado Vargas, 2018) en la toma 
de decisiones y la planificación estratégica 
(Ministerio del Trabajo de Colombia, 2016). Esto 
puede incluir talleres, capacitaciones y recursos 
que les permitan comprender los procesos y 
contribuir de manera significativa.

Estas recomendaciones se basan en la 
importancia del involucramiento de los actores 
clave en la toma de decisiones y la planificación 
estratégica. Cada contexto educativo puede 
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requerir adaptaciones y enfoques específicos 
para lograr una participación efectiva.

Conclusiones

Evidentemente, la educación superior en 
Ecuador enfrenta una crisis estructural debido 
a los desafíos y problemas actuales, razón por 
la cual se resalta la importancia de incorporar 
nuevos contenidos en los programas educativos 
para abordar las demandas y necesidades 
cambiantes de la sociedad y el mercado laboral. 
Además, se enfatiza la importancia de desarrollar 
competencias relevantes y actualizadas en los 
estudiantes, que les permitan enfrentar los 
desafíos del siglo XXI y adaptarse a un entorno 
en constante cambio.

Para lograr esto, se destaca la necesidad 
de brindar una formación docente adecuada, que 
incluya la adquisición de nuevas competencias 
y habilidades pedagógicas. Asimismo, se 
reflexiona sobre el papel de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) en la 
educación superior, resaltando su potencial para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
así como para fomentar la innovación y la 
colaboración.

Finalmente, se subraya la importancia 
de involucrar a los diferentes actores clave, 
como docentes, estudiantes, padres de familia 
y miembros de la comunidad, en la toma de 
decisiones y la planificación estratégica. Esto 
garantiza una implementación efectiva de los 
nuevos contenidos y competencias.

En resumen, urge abordar la crisis en 
la educación superior en Ecuador a través de 
la implementación de nuevos contenidos y 
competencias, formación docente adecuada, uso 
de tecnologías educativas y participación activa 
de los actores clave, con ello, se pretende preparar 
a los estudiantes para enfrentar los desafíos del 
siglo XXI y adaptarse a un entorno en constante 
evolución.
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