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INTRODUCCIÓN 
 

El Congreso Internacional de Investigación Científica e Innovación de la Universidad 

Evangélica de El Salvador en el año 2022, titulado "Contribución a las ODS", se posicionó 

como un evento destacado en el ámbito académico y científico. Este congreso reunió a 

investigadores, académicos y profesionales de diversas disciplinas con el objetivo de compartir 

conocimientos, experiencias y avances en la investigación científica y la innovación, con un 

enfoque específico en la contribución hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

establecidos por las Naciones Unidas. 

Durante este evento, se llevaron a cabo seis conferencias magistrales, que contaron con 

la participación de reconocidos expertos internacionales. Estas conferencias abordaron temas 

relevantes y actuales relacionados con la investigación científica y la innovación, así como su 

impacto en la consecución de los ODS. Los asistentes tuvieron la oportunidad de profundizar 

en áreas como la salud, la educación, la energía sostenible, la conservación ambiental y el 

desarrollo económico, entre otros. 

Además de las conferencias magistrales, el congreso incluyó 31 comunicaciones orales, 

en las cuales investigadores y profesionales presentaron los resultados de sus investigaciones 

y proyectos, destacando su contribución a los ODS. Estas presentaciones abordaron una amplia 

gama de temas, desde la biomedicina hasta la ingeniería ambiental, pasando por la sociología 

y la economía. La diversidad de temas reflejó la riqueza y el alcance de la investigación 

científica y la innovación que se están llevando a cabo en diferentes disciplinas en la 

Universidad Evangélica de El Salvador y más allá. 

Asimismo, se realizaron 12 presentaciones de póster científico, en las cuales los 

participantes presentaron de manera visual y concisa los hallazgos y conclusiones de sus 

investigaciones. Estos pósters proporcionaron una plataforma adicional para el intercambio de 

ideas y la retroalimentación entre los asistentes al congreso. 

El Congreso Internacional de Investigación Científica e Innovación de la Universidad 

Evangélica de El Salvador en 2022 demostró ser un espacio enriquecedor y dinámico para la 

difusión y discusión de investigaciones científicas y avances innovadores. La diversidad de 

formatos de presentación y la calidad de los trabajos presentados reflejaron el compromiso de 

la universidad y de la comunidad científica en contribuir activamente a los ODS y abordar los 

desafíos globales de manera colaborativa. 
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La hibridación de todas las funciones universitarias 
(docencia, investigación, gestión e internacionalización en rediscusión) 

 

Claudio Rama  

Universidad de la Empresa (UDE) en Uruguay  

 

Síntesis de la conferencia realizada en el Congreso Internacional de Investigación Científica e 

Innovación 2022 organizado por la Universidad Evangélica de El Salvador de El Salvador  

 

La irrupción de una educación híbrida con una combinatoria articulada de diversidad de 

actividades presenciales y virtuales, se conforma como una nueva dinámica que impacta en 

todas las funciones educativas y, especialmente, las universitarias, impactando en la docencia, 

la investigación, la extensión, así como en la gestión, la estructura curricular y la 

internacionalización.  

El contexto en es el ingreso en una nueva fase de la universidad 4.0. La Universidad ha 

estado marcada por cuatro fases históricamente en su desarrollo: primera fase como Universidad 

1.0 apoyada en una enseñanza presencial y basada, exclusivamente, en la relación docente – 

aprendiz. Una segunda fase de Universidad 2.0, con enseñanza presencial apoyada en el libro y 

otros objetos analógicos didácticos como mapas, planos, carteles, gráficos, etc. Una posterior 

de Universidad 3.0, en el cual una gestión taylorista y la electricidad permitió una escala mayor, 

el uso intenso del libro e inclusive el apoyo de la radio, la televisión y los videos. Esta fase fue 

también de diferenciación institucional al impulsar la creación de la educación a distancia. Y 

finalmente la actual Universidad 4.0, articulada a la digitalización a través de redes digitales con 

múltiples modalidades educativas virtuales.  

Aunque en los inicios de la enseñanza hubo un modelo único presencial catedrático y 

poco flexible, rápidamente con la creación del libro y las bibliotecas, la educación se conformó 

bajo un formato 2.0 y un modelo híbrido, entre el aula y el libro. La búsqueda de mejores 

aprendizajes articuló diversos ambientes y metodologías de aprendizaje, no solo entre libro y 

trabajo docente, sino también entre práctica y teoría, entre el aula y ambientes externos, el aula 

y el laboratorio, entre aulas y bibliotecas o entre recursos de aprendizaje y tutorías o clases con 

la educación a distancia. Lo híbrido se conformó como modalidad tanto dentro como fuera del 

aula.  
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La evolución de la educación y la creación de multi modalidades derivó de las 

innovaciones en las tecnologías de comunicación a información. Sin duda, primero se gestó la 

educación presencial por ser la única forma de envasar contenidos y comunicar a través de las 

personas, pero luego se crearon modelos híbridos con la creación de la imprenta de Gutenberg, 

las bibliotecas, la radio o la televisión. También teoría y práctica, así como lectura y oralidad, 

fueron las bases híbridas. En las últimas décadas con la irrupción digital, se desarrolló una nueva 

dinámica híbrida digital que está cambiando nuevamente los procesos educativos. En el inicio 

se apoyó en una enseñanza asincrónica basada en plataformas (LMS y MOOCs) y 

posteriormente con la tecnología sincrónica del streaming, aumentó la diferenciación de la 

educación a distancia, y se creó una la educación sincrónica   virtual. Ambas han propiciado una 

educación híbrida digital como integración de esa diversidad de componentes virtuales, más allá 

de que en muchas ocasiones han sido apoyadas por actividades presenciales.  

Es una radical transformación educativa hacia lógicas digitales que impacta en todas sus 

dinámicas. Desde pizarrones de tiza, aulas frontales, clases presenciales dictadas y docencia 

catedrática con grupos estudiantiles homogéneos, estamos evolucionando hacia una nueva 

realidad de clases sincrónicos digitales con soporte en plataformas digitales (Moodle), con 

evaluaciones estandarizadas, interacciones virtuales y diversidad de recursos de aprendizaje 

multimedia.  De profesores de aula a tutores en red con actividades docentes virtuales 

sincrónicas y asincrónicas, lo cual conforma una nueva educación apoyada en plataformas 

digitales, recursos de aprendizaje digitales y tutorías virtuales. Los MOOCs como educación 

empaquetada y el Zoom como interacción educativa son apenas algunos de los componentes de 

esta educación hibrida que impone un currículo hibrido donde cada mediación tecnológica se 

articula a cada objetivo de aprendizaje con roles y funciones diferenciados. La digitalización 

plantea a su vez tanto nuevas formas de evaluación, como nuevas posibilidades de 

internacionalización docente e impone mayores y más complejas competencias docentes.  

Es una transformación amplia que también facilita la flexibilidad curricular y la 

individualización de la enseñanza, obligando a definir las pedagogías óptimas para los diversos 

contenidos y modalidades. Irrumpe así un nuevo diseño curricular caracterizado por actividades 

presenciales, sincrónicas y asincrónicas para alcanzar los objetivos de enseñanza facilitando 

pedagogías activas y el aula invertida. El enfoque por competencias deriva en diversidad de 
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pedagogías e instrumentos digitales. Ella permite una educación híbrida mediada totalmente en 

forma virtual que combina y diferencia entre formas sincrónicas y asincrónicas de aprendizaje, 

con diversidad de uso según los objetivos de aprendizaje y los estudiantes. Esta educación 

hibrida impone a su vez formas de gestión diferenciadas, menos jerárquicas y horizontales, en 

base a gestionar diversidad de ambientes y por ende alta flexibilidad educativa. Esta dinámica 

sin embargo no anula la realización de actividades presenciales complementarias en tanto 

existen limitaciones de la educación virtual, tales como paradigmas educativos homogéneos, 

ausencia de un enfoque centrado en los estudiantes, inflexibilidad de las estructuras de gestión 

para funcionar bajo multimodalidades o estructuras rígidas del currículo y de los procesos de 

enseñanza, entre otros.  

Esto, más allá de las carencias de competencias de docentes y estudiantes, las 

limitaciones de conectividad y equipamiento de instituciones, países, docentes o estudiantes o 

los marcos legales que crean dificultades de corrimiento de ofertas y demandas entre las 

modalidades. En este sentido, también múltiples situaciones recomiendan el uso de 

componentes presenciales en la enseñanza, como las limitaciones de conectividad, demandas 

estudiantiles de interacción social, marcos normativos, control de las evaluaciones, realización 

de actividades prácticas o requisitos de trabajo colaborativo. Pero hay una gran diferencia que 

aporta la educación 4.0. Lo digital comienza a ser dominante, y las actividades presenciales son 

crecientemente de apoyo, coach, tutoría o mentoría para facilitar y permitir los mejores 

aprendizajes. Ese es el eje de la nueva dinámica en construcción, y ya no las grandes fábricas 

educativas de antaño.   
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Génesis de las sociedades civiles en Centroamérica 

(Nicaragua, El Salvador, 1990-2000) 
 

Benjamín Moallic, 

Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) 

 

Entre los 17 ODS listados por las Naciones Unidas, interpela el hecho de que ninguno 

este enfocado explícitamente en fortalecer las sociedades civiles y sus organizaciones. La 

constatación es aún más sorprendente que en algunas regiones como Centroamérica las 

sociedades civiles han sido el objeto de conflictos intensos con los gobiernos en el poder.  

¿Cómo entender estas tensiones entre el Estado y las sociedades civiles del istmo? ¿De 

dónde viene esta competencia y que nos dicen de la cultura política de la región?  

Este conflicto es sin duda el resultado, histórico, de una competencia entre “colegas 

enemigos” que circulan entre el Estado, los partidos políticos y las OSC, adoptando 

alternativamente posiciones de challengers y de insiders que pretenden o entrar en el juego 

político o frenar la llegada de nuevos competidores.   

En efecto, a principio de los años 1960, países como El Salvador y Nicaragua conocieron 

un primer boom asociativo, el cual fue inmediatamente el lugar de batallas para la hegemonía y 

de cooptación de los diversos actores políticos de estos países, ante todo de la izquierda. En 

reacción a esta forma de “entrismo” los actores en el poder, partidos de gobierno y militares, 

reprimieron de manera indiscriminada los sectores organizados, precipitando un número 

creciente de organizaciones y actores civiles en los brazos de las organizaciones armadas. Por 

lo que el juego de entrismo-represión llevo a la absorción creciente de las organizaciones civiles 

por los grupos revolucionarios. 

La revolución sandinista de 1979 en Nicaragua y, en El Salvador, el asesinato de Mgr 

Romero seguido del fracaso de la ofensiva del 81, significaron la absorción completa de las 

organizaciones civiles por los movimientos revolucionarios. De tal manera que, a finales de los 

años 1980, ya no existía ninguna sociedad civil autónoma en estos dos países.  

Sin embargo, en los 90, un número creciente de organizaciones se desprendieron de sus 

partidos-tutelas para figurar una nueva sociedad civil.  

En efecto, Desde finales de los años 1980, algunas organizaciones del FSLN y del 

FMLN, muchas de ellas femeninas, habían empezado a expresar demandas de mayor autonomía 

en el marco de la revolución. Sin embargo, habría que esperar el derrumbe de la revolución 

sandinista y la desmovilización del FMLN para que sus demandas sean plenamente realizadas.  
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En la mayoría de los casos, esta autonomía no ha sido el fruto de intensos debates 

teóricos sino el resultado de una lucha feroz por los recursos y las clientelas de las 

organizaciones de masas, lo que condujo a “divorcios” en cascada y la toma de independencia 

de facto de muchas de la mayoría de estas organizaciones.  

Esta toma de independencia llevo naturalmente sus protagonistas y sus organizaciones a 

ser objetos de los resentimientos de sus antiguos compañeros del FSLN y del FMLN. Además, 

nunca se ganaron las simpatías de los partidos de derecha que no dejaron de ver estas nuevas 

ONG como de izquierda. De tal modo que las ONG fueron sistemáticamente excluidos del 

sistema político donde los grandes partidos de derecha como de izquierda se compartieron las 

instituciones y el poder.  

Traidores para unos, no confiables para otros, estas organizaciones y sus dirigentes 

fueron mantenidas en un espacio aparte, un intersticio a distancia de los partidos y los Estados. 

Por lo que paradójicamente, empezaron a aparecer como “a-partidarios” e “imparcial”, ya que 

por ser denunciados tanto por la derecha como por la izquierda ayudaron personas de izquierda 

como de derecha y sirvieron de refugio para cualquier persona independientemente de sus 

afiliaciones partidarias.  

Así, las OSC empezaron a representar un espacio político distinto del círculo partidario 

y aprisionado entre los grandes partidos estatistas, de los cuales eran, o los disidentes, o los 

opositores. Es decir que llegaron a representar una sociedad civil, en el sentido clásico del 

término, es decir un espacio político “a-partidario”, compuesto de asociaciones, ONG y 

movimientos sociales, que entretienen con el Estado y los partidos una actitud de vigilancia, de 

crítica y de denuncia.   

La cuestión es que estas sociedades civiles nunca dejaron de tener vínculos con el sistema 

político. Al contrario, forman una suerte de sub-sistema político que funciona como a veces 

como un trampolín, a veces como un paracaídas, en el juego político convencional. De hecho, 

los regímenes democráticos que nacieron de las transiciones a la democracia se caracterizan por 

una inestabilidad crónica que surge del reemplazo del personal político tras cada elección, 

aunque sean del mismo partido.  

Cada cinco años, la sociedad civil se vuelve entonces un espacio de tensión y de 

circulación intensa entre competidores por el poder. Por un lado, los nuevos entrantes, contando 

con pocos recursos, cuando no eran outsiders de la política, se apoyan sistemáticamente sobre 

redes de personal provenientes de las ONG y de la sociedad civil, sobre todo cuando estos 

disponen de clientelas y de proyectos “llave en mano” que pueden replicar rápidamente para 

demostrar resultados.  Además, las OSC se vuelven el objeto de una cooptación intensa del 

nuevo poder, tanto para utilizarlas como intermediarios de sus nuevas políticas, tanto para 

asegurarse retiradas en vista a las próximas elecciones. Por otro lado, los salientes tienen que 

reinventarse social y profesionalmente.  
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Para ellos, los partidos políticos se vuelven generalmente un lugar de competencias violentas y 

de “canibalismo”.    

Por lo que muchos encuentran en las ONG y la sociedad civil un espacio donde recaer, donde 

reinventarse, donde volver “al terreno” y “al contacto del pueblo”, y sobre todo donde acumular 

nuevos recursos, nuevas clientelas y rebotar intentando entrar de nuevo al juego político.  

Es decir que las sociedades civiles son también un espacio de resiliencia que permite o facilita 

la circulación de las élites políticas y entonces se vuelven un espacio central de juego de control 

para los competidores para el poder. 

De tal manera que, en conclusión, las sociedades civiles constituyen un contra-espacio político 

que, por su desprendimiento histórico del sistema político y su encierro entre los partidos 

dominantes, colocan sus actores en una actitud de oposición, sino de disidencia, hacia el Estado 

y los partidos en el poder.  

Contra-espacio que es también un lugar de recursos y de resiliencia que se pelean los actores 

políticos, no solamente porque permiten a insiders y outsiders entrar en el círculo de poder o 

mantenerse en ello, sino porque constituyen un sub-sistema político que facilita, in fine, la 

circulación de las élites políticas y ponen los hombres de Estado ante la posibilidad de ver 

emerger de ello su némesis, sino su posible Brutus. 
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Estado del Arte en trasplante de órganos: ¿Hacia dónde vamos? 
 

Julio César Alfaro 

Hospital Médico Quirúrgico - ISSS 

 

En el Congreso Internacional de Investigación Científica e Innovación 2022 realizado por la 

Universidad Evangélica de El Salvador, tuve el grato honor de poder participar como ponente 

con la Charla Magistral el día 24 de junio del presente año con el tema: 

Hablar de donación y trasplante de células, tejidos y órganos en la época actual es de suma 

relevancia, especialmente con los cambios en la actual ley de donación que hay en el país. Para 

poder comprender de manera adecuada esta temática hay que definir ciertos conceptos básicos. 

Los conceptos son los siguientes: 

• Donación: es el acto de remover quirúrgicamente un órgano de una persona para salvar o 

mejorar la calidad de vida de una o varias personas. 

• Trasplante: Es el acto de trasladar un órgano, tejido o conjunto de células de una persona 

(donante) a otra (receptor). 

• Procuración: Proceso de obtención de órganos y tejidos para trasplante (ablación, 

procuración o cosecha según el país en que se realice). 

Los tejidos y órganos que se pueden obtener de un donante son los siguientes: córneas, piel, 

huesos, ligamentos, tendones, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos, riñones, intestinos, hígado, 

corazón, pulmones, páncreas, sangre, medula ósea, células madre, lóbulo pulmonar y segmento 

hepático. Todos estos tejidos y órganos van a ser donados y trasplantados de acuerdo a las 

necesidades y la viabilidad de los mismos. 

Uno de los principales conceptos que trae la nueva ley es el de la muerte encefálica, concepto 

totalmente nuevo en nuestro país y que será vital para poder realizar donaciones cadavéricas. La 

muerte encefálica es una condición médica determinada por el cese completo e irreversible de 

las funciones de los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico, el cual debe cumplir criterios 

estrictos como criterios clínicos, criterios electroencefalográficos y de flujo sanguíneo cerebral. 

Este diagnóstico debe ser certificado por dos médicos interdependientes y uno debe ser 

especialista en ciencias neurológicas. 

En cuanto al tipo de donaciones que existen podemos mencionar las siguientes: 

• Donante vivo (donante vivo relacionado, donante altruista) 

• Donante cadavérico (muerte encefálica o muerte en asistolia) 
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El 90 % de las donaciones son de donante cadavérico y solo el 10 % de donante vivo. De los 

donantes cadavéricos el 70 % son debido a muerte cerebral y el 20 % por parada circulatoria, la 

cual puede ser controlada y no controlada. 

En cuanto al tipo de donante puede ser: 

• Alotrasplante: donante y receptor son de la misma especie, pero genéticamente 

diferentes (humano a humano) 

• Autotransplante: el receptor y donante son el mismo individuo. 

• Xenotrasplante: Trasplante de una especie a otra, especies próximas pero diferentes 

(animales a humanos) 

Desde hace más de 2,500 años se han descrito técnicas de trasplantes, principalmente de gente 

que sufrió mutilaciones durante las guerras. En Europa durante la era de bronce se han 

encontrado implantes dentales en restos humanos. 

• 1600 Van Meeneran realizó un trasplante de hueso de perro a un hombre con resultados 

exitosos. 

• 1899 Esmerch y Kowalig realizaron trasplante de hueso para reconstruir una mandíbula. 

• 1900-1959 (Era Pre-Moderna). 

• 1912 Alexis Carrel perfeccionó las técnicas de anastomosis vascular (Premio Nobel). 

• 1928 Eduard Zirm realiza el primer trasplante no visceral (córnea). 

• Peter Medawar investigó el mecanismo de rechazo a los trasplantes. 

• 1933 Yuri Voronoy realizó el primer trasplante exitosos de riñón de humano a humano. 

• 1954 Murray y Merril reportaron los primeros trasplantes exitosos (Premio Nobel). 

• 1960-1979 (Inmunosupresión en trasplantes). 

• 1950 se utilizaron dosis subletales de irradiación para inmunosupresión las cuales no 

eran toleradas adecuadamente. 

• Incidentalmente se desarrolla la ciclosfamida, metrotexate y la azotriopina (anti 

leucémicos) 

• 1962 Gertrude Ellion y George Hitchings recibieron premio nobel por el descubrimiento 

de la azotriopina. 

• 1963 Thomas Starzl realiza el primer trasplante hepático y combina medicamentos de 

inmunosupresión. 

• 1967 Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón en África del Sur. 

• 1968 Denton Cooley realizó el primer trasplante multivisceral (pulmón y corazón). 

• 1977 se descubre y en 1983 se aprueba el uso de la ciclosporina. 
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• 1990 se descubre el tacrolimus (que cambió radicalmente el rechazo a los trasplantes). 

Al aumentar la disponibilidad de donantes cadavéricos fue necesario crear sistemas 

justos y equitativos para distribuir (alocar) los órganos, dando inicio a los sistemas de alocación, 

siendo 1986 el año en que se inicia el UNOS para garantizar lo mencionado anteriormente. Se 

estima que del 3-4 % de los pacientes al año en lista de espera fallecen y que solo se logra 

satisfacer el 10% de los trasplantes, por lo que es necesario buscar y crear alternativas. 

Debido a la alta demanda de órganos y a la necesidad de trasplantes es necesario 

reinventarnos. ¿Hacia dónde vamos? Actualmente se está desarrollando lo que se conoce como 

ingeniería biomédica de tejidos junto a la ingeniería genética para tratar de solventar esta 

situación. Como todo en medicina no está escrito en piedra, se ha vuelto a lo que en un principio 

no tuvo éxito; los xenotrasplantes, pero esta vez ratas y cerdos genéticamente modificados para 

evitar el rechazo de órganos. Además de estos cambios en la bioingeniería se han desarrollado 

nuevos sistemas que permiten que los órganos permanezcan más tiempo fuera del cuerpo sin 

sufrir complicaciones, lo que permite que se puedan trasladar a distancias más largas. 

Como conclusión, podemos ver que las técnicas y profesiones modernas están trabajando 

para aumentar ese 10 % de órganos trasplantados a nivel mundial. La modificación de los 

xenotrasplantes genéticamente modificados junto a los nuevos fármacos inmunosupresores 

cambiará la donación y trasplantes en un futuro muy cercano. Se espera que esto también pueda 

empezar a aplicarse en el país con la nueva ley de trasplantes. 
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Innovación para la Gestión Pública a partir de las consideraciones del ODS 4  
en el contexto Centroamericano: Calidad educativa para el desarrollo 

 

Dennis Eduardo Llamas Álvarez  

MAJOIS Guatemala 

 

A partir del contenido del objetivo, en cuanto a metas e indicadores correspondientes a 

la temática de Educación [ODS 4], se presenta una mirada global en el contexto 

centroamericano, respecto de las consideraciones de la función pública, en el ecosistema 

Educativo. Al respecto, se utilizan las categorías provenientes del aseguramiento del acceso a la 

Educación conforme a los niveles de los Sistemas Educativos Nacionales [primario y 

secundario] y la facilitación de las condiciones para la concreción del nivel universitario de 

formación técnico-profesional. Asimismo, de la vinculación respecto de la dinámica del empleo, 

el emprendimiento y el trabajo conforme a las diversas actividades económicas de la región. 

Mediante una valoración de las particularidades de la diversidad poblacional, se realiza una 

aproximación de características sociodemográficas, que incluyen apreciaciones basadas en la 

categorización de género, derechos humanos y las apreciaciones del desarrollo sostenible. 

La vinculación con la función pública, se sitúa en aproximar mediante casos concretos 

provenientes de la región, ilustraciones a partir de los Ciclos de Política Pública, dentro de la 

composición educativa; las repercusiones de los estadios de planificación, gestión y evaluación, 

en el caso concreto de la Educación, remiten a considerar la integridad curricular y la eficacia y 

eficiencia de los Sistemas Educativos Nacionales, que incluyen la caracterización mediante 

perfiles de competencias esperadas, como bases estructurales y funcionales de la efectividad de 

los procesos educativos de país, y con ello, de los macroprocesos y procesos sustantivos como 

función pública para los países de la región. 

Palabras clave: Currículo, competencia, política pública, Educación, empleo, trabajo, ODS4. 

4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

de aprendizaje pertinentes y efectivos 

4.2. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 

que estén preparados para la enseñanza primaria 

4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 
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4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento. 

4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad. 

4.6. De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 

de aritmética. 

4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible. 

4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 

niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 

de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 

disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes 

puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de 

formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la 

información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo 

4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo. 
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Innovación para la Gestión Pública a partir de las consideraciones del ODS 8 
 en el contexto Centroamericano: Reactivación económica para el desarrollo 

 

Patricia Linnette Llamas Álvarez 

 MAJOIS Guatemala 

 

A partir del contenido del objetivo, en cuanto a metas e indicadores correspondientes a 

la temática de Educación [ODS 8], se presenta una mirada global en el contexto 

centroamericano, respecto de las consideraciones de la función pública, en el ecosistema 

económico. Al respecto, se utilizan las categorías provenientes de los niveles de inversión 

pública y privada, que inciden dentro de la composición del producto agregado de país y de 

región. Asimismo, la vinculación respecto de la diversificación, la modernización tecnológica y 

la innovación, hacia estructuras productivas formales. 

 

Las repercusiones de la mejora del ecosistema productivo, tiene implicaciones de mejora 

cualitativa para las economías de la región, que incluyen desde el aprovechamiento de la 

composición de los mercados laborales endógenos, que incluyen el turismo sostenible, fomento 

de mercados locales y bienes culturales. 

 

La vinculación con la función pública, se sitúa en aproximar mediante casos concretos 

provenientes de la región, ilustraciones a partir de los Ciclos de Política Pública, dentro de la 

composición económica; las repercusiones de los estadios de planificación, gestión y 

evaluación, en el caso concreto de la Economía, remiten a considerar la interconexión y 

encadenamientos productivos, como parte de la eficacia y eficiencia de los Sistemas Productivos 

Nacionales, que incluyen la caracterización de las actividades económicas, y el impacto de estas, 

como bases estructurales y funcionales de la efectividad de los procesos productivos de país, y 

con ello, de los macroprocesos y procesos sustantivos como función pública para los países de 

la región. 

 

Palabras clave: Inversión, pib, producto agregado, política pública, actividad económica, ODS  

 

8.1. Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias 

nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7 % 

anual en los países menos adelantados. 

8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores 

con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, 
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y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los 

recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del 

medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo 

y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados. 

8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados 

y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 

formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la 

utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus 

formas. 

8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 

todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 

migrantes y las personas con empleos precarios. 

8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

8.10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar 

el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado 

para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio. 

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los 

jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del 

Trabajo. 
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Innovación para la Gestión Pública a partir de las consideraciones del ODS 17 
 en el contexto Centroamericano: Sinergias para el desarrollo 

 

Ludwig Antonio Llamas Álvarez 

MAJOIS Guatemala 

 

A partir del contenido del objetivo, en cuanto a metas e indicadores correspondientes a 

la temática de Fortalecimiento Institucional mediante Alianzas para el Desarrollo [ODS 17], se 

presenta una mirada global en el contexto centroamericano, respecto de las consideraciones de 

la función pública, en el ecosistema institucional. Al respecto, se utilizan categorías 

provenientes de los aspectos de Finanzas; Tecnología; Creación de capacidad; Comercio y 

Cuestiones sistémicas. Las anteriores categorías inciden dentro de la composición sectorial e 

institucional de país y de región. Además, la vinculación respecto de la gestión de recursos, 

incluye el manejo de deuda pública, utilización de tecnologías ecológicamente sostenibles, 

intercambios multilaterales, desarrollo de marcos de cooperación y de coherencia entre políticas 

orientadas al desarrollo. 

La vinculación con la función pública, se sitúa en aproximar mediante casos concretos 

provenientes de la región, ilustraciones a partir de los Ciclos de Política Pública, dentro de la 

composición institucional; las repercusiones de los estadios de planificación, gestión y 

evaluación, en el caso concreto de la institucional, se puede diferenciar entre los casos 

específicos de país, y el correspondiente al proceso de integración, conforme al Protocolo de 

Tegucigalpa y Protocolo de Guatemala. Como parte de la eficacia y eficiencia de los Sistemas 

de la Administración Pública, incluyen la caracterización de la composición de los Ciclos de 

Política Pública, y con ello, de las bases estructurales y funcionales para la mejora sectorial e 

institucional; asimismo, de los macroprocesos y procesos sustantivos de la función pública para 

los países de la región. 

 

Palabras clave: Institucionalidad, sinergia, alianzas, política pública, recursos públicos, ODS 

17. 

 

Finanzas 

17.1. Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo 

internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para 

recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 

17.2. Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación 

con la asistencia oficial para el desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países 

desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7 % del ingreso nacional bruto a la 

asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre el 0,15 % y el 0,20 

% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos 

adelantados; se alienta a los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo a que 
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consideren la posibilidad de fijar una meta para destinar al menos el 0,20 % del ingreso 

nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados. 

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en 

desarrollo. 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con 

políticas coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración 

de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy 

endeudados a fin de reducir el endeudamiento excesivo. 

17.5. Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 

adelantados Tecnología. 

17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 

materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio 

de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la 

coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones 

Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. 

17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, 

divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en 

condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo. 

17.8. Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el 

mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e 

innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías 

instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones. 

 

Creación de capacidad 

17.9. Aumentar 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 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 

 

Comercio 

17.10. Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 

discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 

incluso mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha 

para el Desarrollo. 

17.11. Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en particular 

con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las exportaciones 

mundiales de aquí a 2020. 

17.12. Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de derechos y 

contingentes de manera duradera para todos los países menos adelantados, conforme a las 

decisiones de la Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las normas 
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de origen preferenciales aplicables a las importaciones de los países menos adelantados 

sean transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los mercados. 

 

Cuestiones sistémicas  

Coherencia normativa e institucional 

17.13. Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación y 

coherencia de las políticas. 

17.14. Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 

17.15. Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar 

políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible. 

 

Alianzas entre múltiples interesados 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas 

entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 

especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en 

desarrollo. 

17.17 Fomentar y promover la constitución 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. 

 

Datos, supervisión y rendición de cuentas 

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en 

desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, 

fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 

estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes 

en los contextos nacionales. 

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que 

permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el 

producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en 

desarrollo. 
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El espejo de los otros: reflexiones de la educación inclusiva como base de la práctica 
docente 

 

Guillermo Isaac González Rodríguez2 

Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, México 

 

Los otros, son como un espejo de lo que somos. Al vernos desde una perspectiva de lo 

extraño, lo ajeno, lo impropio, suelen generarse barreras inexpugnables en las sociedades. En 

este sentido, la parte inclusiva-consciente de la otredad funge una función trascendental en la 

concreción de una sociedad plena. El presente trabajo hace un acercamiento a la percepción que 

tiene las y los docentes respecto a su práctica, dentro y fuera de las aulas de una educación 

inclusiva, integradora y democrática.  

 

Desde esta perspectiva, la labor autorreflexiva, cumple como un elemento transversal y 

estratégico en la concienciación de las distintas realidades, pues opera desde una lógica en que 

las y los docentes se convierten en agentes de cambio. Para lograr un acercamiento al tema se 

utiliza un grupo de 22 docentes que formaron parte Diplomado en Educación Inclusiva. 

 

 Mediante una metodología de corte cualitativo apoyada en la etnometodología, se 

muestran las percepciones y acciones recabadas en tres instrumentos base utilizados y 

reflexionados por ellos(as) mismos(as) para generar un modelo de educación inclusiva aplicable 

a su institución. 

 

Palabras clave: Práctica docente, educación inclusiva, estrategias didácticas, acción docente.  
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Interiorización de los estereotipos de género presentes en los medios de comunicación 

escritos durante el primer año de pandemia 

 

Leída Guadalupe Monterroza Matute3,  

Universidad Autónoma de Santa Ana  

   
Investigación con diseño mixto, que busca conocer los estereotipos de género que se promueven 

en los mensajes de la prensa escrita salvadoreña y de formato digital, durante el primer año de 

la pandemia por COVID 19, y qué tan interiorizados están estos estereotipos en la mente de 

hombre y mujeres santanecos. La primera fase de la investigación empleó la técnica de análisis 

de contenido con enfoque cuantitativo y se analizaron las noticias nacionales de siete periódicos 

en formato digital, mientras que en la segunda fase se hicieron diez entrevistas.  

 

Entre los principales resultados, se obtuvo que la mujer tiene una presencia mínima en 

comparación con los hombres, dentro de las noticias del acontecer diario; así mismo, la 

cobertura a temas que involucran a la mujer es muy escasa en el primer año de pandemia, 

persistiendo aún roles de género arraigados en la mente de las personas (hombres y mujeres). A 

partir de lo anterior, se concluye que los medios de comunicación favorecen la desigualdad en 

el acceso y participación de la mujer y, a través de sus contenidos, muestran una realidad en 

donde es marginada e invisibilidad. 

 

 

Palabras clave: Estereotipos de género, prensa escrita en formato digital, interiorización de 

estereotipos. 
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La educación virtual antes y en pandemia del COVID 19. Brechas educativas y 
afectaciones a estudiantes y docentes en el ejercicio de su función 

 

Armando Briñis Zambrano4 

Universidad Luterana Salvadoreña 

 
 

La pandemia por el Covid-19 ha impactado con fuerza a la educación presencial a nivel 

internacional y también en El Salvador, al provocar un tránsito acelerado hacia la educación on-

line. Dicho tránsito ha generado nuevas contradicciones que han requerido de un alto nivel de 

creatividad y dinámica en su solución. Sus resultados también dependen de la preparación de 

cada país para afrontar ese desafío. El objetivo general de la investigación fue demostrar que las 

políticas educativas propuestas por la Universidad Luterana Salvadoreña a partir de los 

problemas revelados sobre la educación virtual en el 2017 impactaron positivamente en el 

mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes en el año 2021. 

 

La investigación utilizó el método comparativo, en este caso contrasta la educación virtual en el 

2017, antes de la pandemia, con la educación virtual en 2021, pospandemia.  La encuesta 

realizada a 134 estudiantes en el año 2021, que en su mayoría son de bachillerato y 

universitarios, al sumar la evaluación de los diferentes ítems respondidos acerca de la 

efectividad del aprendizaje, el 96% de los encuestados evaluó como moderadamente efectivo, y 

muy efectivo el aprendizaje. Este resultado   representa un salto cuantitativo bastante destacado, 

cifra muy superior, no solo en la percepción de que garantiza un adecuado aprendizaje de los 

estudiantes, sino son valoraciones de los procesos reales de la educación virtual que refleja un 

cambio positivo en este tipo de aprendizaje. 

 

Las principales conclusiones se asocian, desde la perspectiva docente, el reto ha sido adaptar los 

procesos pedagógicos a la educación virtual con los recursos disponibles y contando con la 

experiencia previa en esta forma de enseñar y de aprender. Los resultados alcanzados en el 2021 

son superiores a los que se obtuvieron en cuanto a efectividad del proceso de aprendizaje en el 

2017. Desde la perspectiva de las y los estudiantes, el reto ha sido lograr la conectividad para 

no abandonar sus procesos de aprendizaje. Estos resultados han sido superiores a los alcanzados 

en el año 2017 ya que en el 2021 está conectados el 100 % de los estudiantes encuestados, 

mientras que en el 2017 los niveles de conectividad eran alrededor del 52 %.  

 

Palabras clave: Educación Virtual, COVID 19, Conectividad, Procesos Pedagógicos. 

                                                             
4 Doctor en Ciencias Históricas, grado científico concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República 
de Cuba a solicitud de la Universidad de La Habana. Máster en Historia Contemporánea: mención estudios 
afroasiáticos. Licenciado en Historia. Especialidad en Historia Contemporánea. 
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Metales pesados en agua, sedimento y especies dulceacuícolas del Lago de Güija 
Mildred Amparo Sandoval de Avelar5, 

Universidad Autónoma de Santa Ana 

  
El Complejo Güija tiene importancia ecológica por su valor intrínseco como humedal y sitio 

protegido por la convención RAMSAR. Incluye al lago de Güija, un cuerpo de agua cuya cuenca 

se comparte con Guatemala. El monitoreo de metales es importante ya que por escorrentía entran 

al sedimento, aumentando progresivamente sus concentraciones, bioacumulándose en 

organismos que forman parte del ecosistema. Esta investigación cuantificó metales pesados en 

muestras de agua, sedimento en las épocas seca y lluviosa, metales en peces de cría, captura y 

caracoles del género pomácea. 

Investigación de tipo y alcance descriptivo con diseño longitudinal. La muestra final incluyó 

ejemplares de Tilapia (Oreochromis niloticus), Guapote tigre (Parachromis managuensis), 

Chilapo (Parachromis dovii), Mojarra (Amphilophus macracanthus) y Caracol manzana 

(Pomacea flagellata). El equipo utilizado fue un Espectrofotómetro de Absorción Atómica con 

llama marca Thermoscientific ICE 3500.  Para asegurar la precisión de los resultados, se realizó 

el cálculo de desviación estándar residual (RSD%), considerándose aceptable por debajo del 

criterio de aceptación del 10%. 

El agua posee menor cantidad de metales en época seca y se incrementan en la época lluviosa, 

mientras que, en el sedimento, durante la época seca, los niveles aumentan y disminuyen en la 

temporada lluviosa. El Arsénico y el Plomo presentan mayor concentración en ambas épocas 

del año, tanto en agua como en sedimento en todos los puntos. Todas las muestras de peces 

presentaron metales, pero las de mojarra (Amphilophus macracanthus) tuvieron la mayor 

cantidad de plomo, asimismo, el mercurio se encontró en el límite máximo permisible según la 

NSO 67.32.01:08 (0.5 mg/Kg) para Guapote tigre (Parachromis managuensis) y Chilapo 

(Parachromis dovii). De igual manera, los caracoles tuvieron mayor concentración de arsénico 

y plomo. La tilapia (Oreochromis niloticus), independientemente el peso, fue la especie con 

menor cantidad de metales, por lo que su consumo es el más seguro, en comparación con el 

resto de especies analizadas. 

De acuerdo a los hallazgos, las especies de captura pueden consumirse, pero no frecuentemente, 

prefiriendo los de menor tamaño, para que su consumo no represente un riesgo a la salud. 

 

Palabras clave: Metales pesados, lago, especies dulceacuícolas. 
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Factores que inciden en la producción científica de los docentes de la Universidad 
Evangélica de El Salvador-2019 

 

 
Norma Estela Hernández- Escobar6, 

Universidad Evangélica de El Salvador 
 

 

Actualmente la medición académica -científica de las Instituciones Educación Superior, se 

establece a través de los productos y actividades generadas de la investigación, denominada 

producción científica. Para realizar estas actividades las Instituciones deben tener una base 

sólida para poder ser soporte para los docentes que hacen investigaciones. Se quiere conocer 

que factores inciden para que estas funciones se desarrollen y como se aplican a estos procesos 

las políticas de investigación institucional que la sostienen. Es un trabajo de enfoque mixto de 

tipo descriptivo fenomenológico retrospectivo, con una muestra de 196 docentes a tiempo 

completo y medio tiempo de las seis facultades del pregrado de la Universidad Evangélica de 

El Salvador, a quienes se les aplicó una encuesta y se realizaron entrevistas a profundidad a 

docentes y funcionarios que tiene relación con el desarrollo de la investigación. El 21.43% 

considera que si existe una adecuación de tiempo para los docenes que quieren hacer 

investigación y el 78.57% dice que no existe. Aunque no existe una forma de contratación que 

indique al docente a investigar, la adecuación de tiempos y espacios para la investigación no 

han sido considerados en los planes de trabajo, tema que debe revisar las autoridades y tener 

mayor número y calidad de la producción científica que generen los docentes-investigadores. 

 

Palabras clave: producción científica, docentes, investigación, Educación Superior, El 

Salvador. 
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Percepción de los valores en los participantes y vías de formación en la Universidad 
Abierta para Adultos, República   Dominicana 

 

Úrsula Puentes Puentes7   

Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), República Dominicana  

  

Toda universidad será pertinente siempre que satisfaga los problemas más importantes de la 

humanidad, generando conocimientos y formación de profesionales de calidad en los aspectos 

científico-técnicos y en las actitudes y valores como persona y profesional, acorde a la época y 

al medio en que se desenvuelven, con una conducta ética. De ahí la necesidad del presente 

estudio descriptivo, con el objetivo de diagnosticar la percepción que tienen los participantes 

del Curso Final de Grado sobre los valores y las vías que se utilizan para su formación en la 

Institución. Se seleccionó una muestra intencionada de 379 participantes y aplicó una encuesta 

en Google formulario. Los principales resultados indican a la familia como el agente 

socializador y fuente de formación de valores; la sociedad y el ejemplo de adultos, profesores y 

compañeros. Los valores que consideran más importantes son: respeto, honestidad, amor, 

humildad, solidaridad integridad. La universidad contribuye a formar los siguientes valores: 

responsabilidad, honestidad, respeto, disciplina, integridad, solidaridad, equidad, humanismo. 

Entre las vías que se utilizan están: charlas, talleres, servicio social, trabajo en equipo, la 

actuación y ejemplo de los Facilitadores, la asignatura de Ética Profesional y el trabajo 

comunitario. Lo más significativo es que   conocen los valores, se identifican con los mejores, 

reconocen que la institución los forma en valores, sin embargo, la sociedad dominicana no 

siempre los toma en cuenta. Estos resultados se tendrán en cuenta para seguir fortaleciendo los 

valores a través de una estrategia metodológica que involucre a toda la comunidad universitaria.   

 

Palabras Clave: Valores, Universidad, Participantes, Sociedad, Facilitadores,  
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Robot Robi un robot social para niños con autismo 
Abiud Ademir Bermúdez Aguilar8 

Weder Jeziel González Sosa9 

Universidad Gerardo Barrios sede Usulután   

 

Los niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA), se caracterizan por cambios en la 

comunicación social y patrones repetitivos de comportamientos, todo esto se refleja por las 

dificultades para responder a los estímulos sociales, imitar comportamientos, reconocer y 

entender los estados mentales en sí mismos y en los demás. 

Muchos Profesionales han investigado el uso de la tecnología robótica para lograr objetivos 

terapéuticos específicos para los niños con TEA. 

La complejidad del TEA y sus posibles manifestaciones está provocando que, durante las 

últimas décadas, se esté desarrollando un método de intervención muy prometedor, las cuales 

son las terapias asistidas con los robots sociables con la característica de comunicación tanto 

verbales y no verbales (emociones, posturas, gestos), con diseños variados, lo cual con lleva a 

la Investigación, desarrollo e implementación de robots humanoides con apariencia  humanas, 

capaces de realizar diferentes tipos actividades básicas, enfocadas a la interacción social y 

emocional para niños con TEA. 

 A través de la Universidad Gerardo Barrios (UGB), sentó los primeros precedentes en la 

investigación Robótica social con niños con autismo 2016, proyecto que dio inicio a la 

construcción de un robot conocido como Robi y su versión final Robi 4.5, el cuál posee una 

apariencia humanoide y sirvió de herramienta en las clases con niños en la escuela de educación 

especial de Usulután, mediante funciones realizaba movimientos, simulaciones de  emociones 

y estados de ánimo, dando resultados favorables tanto verbales y no verbales en las terapias con 

los niño, con lo cual logró cumplir con  los objetivos. 

 

Palabras clave: Autismo, Robot social, Terapias, Niños, Robótica.  
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Tecnologías biométricas aplicadas a la ciberseguridad en redes de sensores para el 
control automático de edificios 

 
José Antonio Ramos Martínez10 

Escuela Superior Franciscana Especializada / AGAPE  
 

El estudio es de carácter exploratorio correlacional, pretende explorar las características sobre 

el desarrollo de un sistema de acceso integrando tecnologías biométricas, y cuál sería la 

adecuación necesaria para utilizarlo dentro de un edificio, como un mecanismo de seguridad 

para el acceso, las mediciones que se realizaron bajo el método cualitativo permitieron recoger 

opiniones de los usuarios sobre la capacidad del sistema para controlar el acceso y otros factores 

ambientales en edificios, mediante parámetros biométricos de huella digital estableciendo un 

instrumento de tipo lista de chequeo para comprobar las funciones de seguridad y acceso del 

sistema, y para efectos de valoraciones sobre los resultados obtenidos como parte de la 

implementación del sistema se seleccionó grupo de interés a personas que tienen acceso 

autorizado a las instalaciones, estos son los que usan el prototipo para acceder al edificio, 

realizando una entrevista para poder tener una retroalimentación del uso del sistema 

comprobando que los requisitos establecidos en el diseño del proyecto y las funciones del 

sistema implementado se cumplen en un 90%. El nivel de aceptación y uso del sistema según 

opiniones de usuarios es satisfactorio, sugiriendo mejorar el diseño del hardware, la sensibilidad 

del sensor de huella y que la adaptación sea más adecuada, cabe resaltar que es un sistema 

construido a medida, utilizando tecnologías de código abierto. Las ciudades urbanísticas 

alrededor del mundo cada día demandan más sistemas embebidos que automaticen procesos y 

que garanticen la seguridad y reconocimiento de usuarios con tecnologías que sean adaptativas 

al entorno laboral. 

 

Palabras clave: Sistema embebido, Código abierto, Control de acceso, Biométrica. 
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Impacto de la informalidad en el mercado laboral salvadoreño en el período 2009-2019 
 

Héctor Ezequiel Méndez Maldonado11  

Universidad Dr. Andrés Bello  
 

Estudio descriptivo e inferencial se orientó a la medición del empleo informal en el país, y con 

base en tal clasificación, e identificar los determinantes que explican el empleo informal. 

Para lo cual se utilizó la base de datos, sección de empleo e ingresos, de la Encuesta de Hogares 

de Propósitos Múltiples (EHPM) del período 2009-2019, información con la cual se pudo 

discriminar las ocupaciones que no tenían acceso a seguridad social y que además trabajaban 

para unidades económicas pequeñas y fuera de regulaciones fiscales, y con ello se procedió a 

estimar la cantidad de ocupados informales; además se creó un modelo de regresión logística 

para identificar las variables que aumentan la probabilidad que una persona trabajadora se ocupe 

en un empleo informal.  

Encontrando que, en promedio, entre los años 2009 y 2019 el 67% de los ocupados en el país 

tenían un empleo informal, afectando más a los jóvenes, mujeres y pobladores del área rural, 

con diferencias sustanciales en sus ingresos y horas laboradas a la semana. E identificando que 

la actividad económica en que las personas se ocupen, así como su nivel de escolaridad son los 

principales determinantes de un empleo informal. 

Por tanto, se considera que las actividades de menor productividad generan más informalidad, 

lo cual es reforzado por aspectos demográficos y deficiencias educativos de gran parte de la 

población ocupada en el país. 

Palabras clave: empleo, productividad, informalidad, mercado laboral, actividad económica  
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Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la enfermedad de Chagas, en los habitantes 
de las comunidades rurales del municipio Candelaria, Lempira, Honduras 

 

Wendy Valladares12 

Emilia Trejo Bonilla13 

 

Grupo de Investigación en Parasitología, Instituto de Investigaciones en Microbiología, 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras. 

 

La Enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica en Honduras y se incluye dentro del 

grupo de enfermedades desatendidas. Existe la necesidad en los sistemas de salud de tener 

información actualizada sobre el nivel de conocimiento y las prácticas que realizan los 

pobladores en zonas endémicas ante una enfermedad transmisible como Chagas. Por lo anterior 

nos propusimos como objetivo, evaluar los conocimientos, actitudes y práctica que tienen los 

pobladores de las comunidades rurales del Municipio Candelaria, Lempira, Honduras sobre la 

enfermedad de Chagas. De enero a marzo de 2021 se aplicaron 99 encuestas tipo CAP. En 

relación a los aspectos epidemiológicos se encontró que en el 88% de los participantes se 

dedican a la agricultura propia a baja escala o son jornaleros. Respecto al conocimiento sobre la 

enfermedad de Chagas se evidencio que el 92% logra identificar al insecto vector y el 81% sabe 

cómo se llama la enfermedad que transmite la chinche. Un 63% mencionó realizar la captura 

del insecto vector y llevarlo al centro de salud. La cobertura de los programas que proveen 

información preventiva sobre la enfermedad de Chagas ha sido efectiva. Hasta la fecha aún se 

encuentra un subregistro de detección del Triatomino en hogares, esto debido a que más de un 

tercio de la población encuestada decide no reportar el insecto al encontrarlo. Finalmente se 

observó interés en el tema y disposición en mejoramiento en pro de prevención de infestaciones 

y por ende de la enfermedad de Chagas. 
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12 Máster en Enfermedades Infecciosas y Zoonóticas, Microbióloga con orientación en análisis clínico de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
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Programas y metodología inclusiva de enseñanza docente en las Universidades 

Salvadoreñas   

José de Jesús Romero Argueta14 

Edwin Osmil Coreas Flores15  

Osmín Obdulio Sura Majano16  

Universidad Gerardo Barrios  

 

Estudio descriptivo que determina las diversas acciones académicas de las instituciones de 

educación superior (IES) salvadoreñas en torno a los programas y enfoques de enseñanza 

inclusiva implementados en las aulas. Este estudio usó el enfoque cuantitativo con propósito 

exploratorio-descriptivo. Participaron 87 docentes activos contratados a tiempo completo en 

diferentes IES a nivel nacional, seleccionados de forma no probabilística. Mediante la 

plataforma de QuestionPro, voluntariamente contestaron un cuestionario en línea con 

afirmaciones presentadas bajo una escala Likert. Dentro de los principales aportes al tema, 

describe las prácticas institucionales, metodológicas y didácticas de educación inclusiva, desde 

la perspectiva del docente en el desarrollo de sus cátedras. Los resultados sobresalientes reflejan 

un conocimiento de los programas de inclusión estudiantil que ofrecen las universidades, la 

aplicación de técnicas y estrategias de enseñanza inclusiva e identifica la necesidad de un mejor 

ambiente de movilidad y desarrollo pleno de su población estudiantil con discapacidad. Esto 

refleja el compromiso institucional en la formación profesional considerando la diversidad de 

su alumnado. Las universidades ostentan algunos programas de educación inclusiva facilitando 

la participación activa de estudiantes en proyectos de carácter institucional y social. Sin 

embargo, falta la adecuación de espacios físicos para el desarrollo profesional del alumnado con 

discapacidad móvil. Como parte de su responsabilidad social, las universidades deben invertir 

en sus instalaciones, edificando espacios físicos y académicos para acoger a estudiantes con 

discapacidades y facilitar su desarrollo profesional, promoviendo así una política de inclusión 

con mayor cobertura. 

Palabras clave: educación inclusiva, enseñanza inclusiva, competencias docentes, calidad 

educativa universitaria, El Salvador. 
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Modelo de blockchain de smart contract aplicado a agronegocios 
 

Carlos Roberto Martínez Martínez17 

Universidad Católica de El Salvador 
 

Los productores agropecuarios situados en los países en vías de desarrollo suelen tener serios 

problemas de comercialización debido factores como el pobre acceso a información comercial, 

problemas de pagos y abuso por parte de intermediarios. Esta situación requiere de una solución 

tecnológica “democrática” que permita automatizar eficazmente el proceso de negociación y 

pagaduría aún en condiciones en las que no exista confianza, añadiendo un historial de 

actividades, un ranking relacionado al perfil de cada uno de los miembros relacionados y un 

mecanismo inmediato de reserva y transferencia de fondos basados en criptomonedas. El 

presente artículo aclara la necesidad de diseñar una solución acorde y a su vez propone el modelo 

conceptual y de código fuente abreviado para el desarrollo de un sistema de smart contract 

basado en blockchain, que sea capaz de interoperar con una wallet de criptomonedas como 

Bitcoin o Ethereum. Con una infraestructura tecnológica de este tipo, productores de diversa 

índole podrían divulgar sus ofertas a clientes potenciales, consolidar los negocios con 

inmediatez, llevar un registro de transacciones económicas y convenir contratos de inversión a 

futuro. Para ello se plantea el desarrollo de un framework informático que controle nodos de 

servidor de blockchain de smart contracts mediante un conjunto de clases serializables a través 

de sockets punto a punto, que abstraigan la lógica del negocio, del cifrado, del minado y de la 

administración de los datos. 

 

Palabras clave: smart-contract, criptomoneda, framework, wallet, agroinformática. 
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Diseño de metodología sistematizada para el control presupuestario aplicado a la 
construcción de líneas eléctricas de distribución y subtransmisión en media tensión 

 

Luis Humberto Rivas Rodríguez17 
 

Fermín Osorio Gómez18 

ITCA-FEPADE Centro Regional San Miguel  
 

La transformación digital es el mecanismo para integrar procesos y tecnologías en el quehacer 

diario de una persona o empresa con el fin de ser productivos y/o brindar un servicio de calidad a 

los usuarios. Uno de los grandes desafíos que tiene El Salvador es la cualificación de la fuerza 

laboral, para lo cual la educación y el acceso a la tecnología son factores importantes. Por ello, se 

realizó junto a la Asociación de Técnicos Electricistas e Industriales de El Salvador ASTECSAL, 

una herramienta tecnológica para elaborar presupuestos de construcción de líneas eléctricas de 

distribución y subtransmisión en media tensión. Para lograrlo, se hizo un levantamiento de 

requerimientos. Entre ASTECSAL y expertos de ITCA-FEPADE se validaron los procesos que 

llevaría la herramienta, luego se construyó una base de datos y las pantallas de una aplicación 

Android que permite automatizar los cálculos de presupuestos, dejando la última decisión al 

profesional que la utilice. Como resultado, se obtuvo la aplicación Android denominada 

“Estructuras Eléctricas App”, publicada en la Play Store y compatible en dispositivos con sistema 

operativo 8.0 o superior. Se creó una metodología validada y tutoriales en YouTube para conocer 

a detalle el uso de la herramienta. Para concluir es importante recalcar que, para transformar 

digitalmente un proceso, no basta con tener el software o el mejor talento humano, sino que influye 

la sinergia que exista entre los procesos, las personas y las herramientas digitales para una exitosa 

implementación.  

 

Palabras clave: Aplicación Móvil, Presupuestos, Líneas Eléctricas, Construcción de Líneas 

Eléctricas, TIC. 
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18 Técnico en Ingeniería Eléctrica (ITCA). Docente co-investigador de ITCA-FEPADE Centro Regional San Miguel. 
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Sistema inteligente para la medición del comportamiento humano en relación con el 
cumplimiento del protocolo COVID-19, implementando tecnología de IoB 

 

Elvis Moisés Martínez Pérez19, 

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE 

 
 

Este proyecto de investigación 2021 tuvo como objetivo usar las tecnologías para ayudar a mejorar 

el comportamiento de la comunidad en pandemia. Es un sistema inteligente para la medición del 

comportamiento humano con relación al cumplimiento del protocolo de bioseguridad COVID-19, 

implementando tecnologías de Internet del Comportamiento IoB, Internet de las Cosas IoT, 

Business Intelligence, Big Data y reconocimiento facial. La primera fase consistió en la toma de 

requerimientos e investigaciones previas. Posteriormente se diseñó la interfaz del aplicativo que 

interpreta los datos colectados, y la estructura de un dispensador inteligente de alcohol gel para ser 

impreso en 3D. Finalmente se realizó la programación del sistema y del circuito que conforman el 

dispositivo. Como resultado se construyó un dispositivo inteligente que mide y alerta la 

temperatura, dispensa alcohol gel y toma de fotografía para reconocimiento facial en la portación 

correcta de mascarilla. Incorpora un sistema informático que procesa los datos colectados que son 

utilizados por la aplicación de inteligencia de negocios para analizar el comportamiento de las 

personas ante el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para COVID-19. Se empleó el 

Internet del Comportamiento IoB poco conocido en la actualidad. La aplicación de los resultados 

del proyecto dotará a la institución de una herramienta innovadora de bajo costo para medir el 

comportamiento de la población que hace uso de las instalaciones de ITCA-FEPADE y contribuirá 

a prevenir contagios por COVID-19 dando mayor seguridad a un retorno presencial a las 

instalaciones. 

 

Palabras clave: Coronavirus, Internet del Comportamiento, Internet de las Cosas, Inteligencia 

Artificial, Protocolo de Bioseguridad. 
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Diseño de plataforma de teleingeniería para prácticas de laboratorio a distancia para el 

control de un entrenador de procesos de fluidos 
 

Juan José Guevara Vásquez20 

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE  

 

Este proyecto de investigación 2021 está enmarcado dentro de la mejora de la educación e 

innovación, a través de tecnologías electrónicas e informáticas que busca proveer a estudiantes y 

docentes de carreras técnicas y de ingeniería el desarrollo de prácticas de laboratorio a distancia, 

no simuladas y en tiempo real, en el área de control de procesos industriales a través de la 

plataforma de Teleingeniería desarrollada. Se realizó un proceso de reingeniería a un entrenador 

de Control de Procesos de Fluidos, FPC, para que este sea comandado de forma remota en una 

arquitectura cliente-servidor; de forma paralela, se diseñó una aplicación web para el control, 

registro y monitoreo de las prácticas de laboratorio que funciona como cliente del controlador 

electrónico del entrenador. Entre los resultados se destacan el diseño y arquitectura del controlador 

electrónico del entrenador FPC, el diseño del protocolo de comunicación entre la máquina y la 

aplicación. Este proyecto establece un nuevo estado de la técnica ya que en el país no existe una 

plataforma similar desarrollada en un proyecto. Es posible diseñar y construir una plataforma de 

Teleingeniería utilizando herramientas de software y hardware de libre distribución, reduciendo 

significativamente los costos de implementación y mantenimiento. Como la plataforma de 

Teleingeniería integra diversos sistemas y tecnologías es recomendable realizar ajustes y 

adecuaciones que mejoren la experiencia de los estudiantes y expandan los procesos a controlar 

con la adición de otros entrenadores FPC. 

 

Palabras clave: Teleingeniería, control de procesos, PID, protocolo de comunicación, aplicación 

web. 
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Estudio de la calidad del agua e implementación de un protocolo de buenas prácticas 

acuícolas en la producción de camarón marino en Camaronera Eben Ezer ubicada en el 
municipio de San Alejo, departamento de La Unión 

 

Angélica Quintanilla Corena21 

Josué de la Paz Castro Miranda22 

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE, La Unión.  

 

La carrera de Acuicultura y Pesquería de ITCA-FEPADE MEGATEC La Unión, realizó esta 

investigación en asocio con Camaronera Eben Ezer, cuyo objetivo fue la caracterización de la 

calidad física, química y biológica del agua del Golfo de Fonseca y el Estero El Chapernal, previo 

al desarrollo de dos ciclos de cultivo de camarón marino (Litopenaeus vannamei), durante el cultivo 

y antes de las descargas de agua a los efluentes receptores. La metodología se desarrolló en tres 

fases, por siete meses, de junio a diciembre de 2021. Fase de campo: toma de parámetros físicos, 

químicos y biológicos, en 8 puntos de muestreos, Estero El Chapernal, Golfo de Fonseca y 

estanques de producción. Fase de laboratorio: se realizó sembrando muestras de agua en medios 

de cultivo para aislamiento, crecimiento e identificación de bacterias. Tercera fase: procesamiento 

de datos y análisis de resultados. Como resultado se identificaron tres tipos de bacterias: 

Psudomonas, Vibrios y Heterótrofas. El primer ciclo de junio a agosto éstas no reportaron 

crecimiento, probablemente la transición de la época seca a época lluviosa contribuyó en los 

factores físicos y químicos, como la temperatura y el PH. Durante el primer ciclo la calidad del 

agua del Estero El Chapernal mantuvo estándares idóneos para el crecimiento del camarón, el 

segundo ciclo presentó carga de Heterótrofas y Pseudomonas que sobrepasa los límites de 

referencia establecidos en la normativa vigente. Se dio transferencia de conocimientos y tecnología 

durante la producción, se establecieron mejoras para la operatividad y se dotó un protocolo de 

producción acuícola. 

Palabras Clave: Medios de Cultivo, Aislamiento, Ciclo productivo, Efluentes Receptores, PH.  
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Educación ambiental, y sostenibilidad. Propuesta de acción por el clima desde la educación 
superior 

Roberto Vladimir Carbajal Amaya23   

Universidad Francisco Gavidia  

 

Actualmente la Universidad enfrenta varios retos dada la diversidad de problemas que en nuestra 

sociedad se plantean. Como una Institución de Educación Superior, más allá de la formación de 

nuevos profesionales, la pertinencia de sus investigaciones y las acciones sociales que puedan 

devenir de todo lo anterior.  En 1998 en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 

de la UNESCO se declaró lo siguiente: 

“La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo 

que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Para ello, las instituciones y los 

sistemas en particular en sus relaciones aún más estrechas con el mundo del trabajo, deben 

fundar sus orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, el respeto de las 

culturas y la protección del medio ambiente”. 

Fomentar el espíritu de empresa y las correspondientes capacidades e iniciativas ha de 

convertirse en una de las principales preocupaciones de la educación superior. 

Requiere especial atención a las funciones de la educación superior al servicio de la sociedad,  y 

a las actividades encaminadas a eliminar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el 

analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, y 

a las actividades encaminadas al fomento de la paz, mediante un planteamiento 

interdisciplinario y transdisciplinario. 

En La presente investigación se indagó la importancia de desarrollar una acción a través de un 

proceso enseñanza-aprendizaje ya sea cátedra o curso con el tema medio ambiental como un 

problema que enfrentamos como sociedad hacia la protección de este y que aportes se pueden dar 

desde la Educación Superior como su función al servicio de la sociedad. 

Palabras Clave: Educación Superior, Educación Medio Ambiental, Desarrollo Sostenible, Acción 

por el Clima, ODS   
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Ecosistema de innovación empresarial en El Salvador, situación actual, retos y desafíos 
 

Mario Roger Hernández Calderón24  

Universidad Evangélica de El Salvador 

 

Se ha establecido la pertinencia de analizar la dinámica y estructura del sistema de innovación en 

El Salvador, en particular, en un contexto de pandemia global del COVID-19. Examinando la 

interacción del concepto de innovación empresarial, desde la política pública y de la visión 

emprendedora del denominado ecosistema de innovación, así como una percepción de la 

innovación desde los propios actores empresariales. Se plantea la hipótesis: El ecosistema de 

innovación, entendido como el espacio institucional que se construye en un territorio para 

promover el desarrollo económico, haciendo más eficiente el desarrollo de proyectos de innovación 

entre empresas, universidades, emprendedores, inversionistas, gobierno y demás interesados, 

presenta avances identificables en su implementación. 

La investigación fue de tipo descriptiva: se revisaron documentos centrales, memorias de labores 

de instituciones públicas más relevantes y la estrategia de gobierno sobre innovación empresarial. 

El análisis se complementó con un enfoque cualitativo, se utilizó la técnica de revisión de 

documentos para el análisis sobre las políticas y se aplicaron dos instrumentos auto administrados 

para el sector privado y público. 

Con relación al desarrollo normativo, se muestra un avance en el sentido de crear un mecanismo 

institucional que brinde cohesión, dirección y potencie una mayor cooperación, comunicación y 

sinergia entre los agentes que conforman el sistema nacional de innovación. Respecto al ecosistema 

de innovación, se ha creado un espacio institucional que tiene como misión la gestión de los 

diferentes instrumentos de política, dando sentido de articulación y alineamiento de las diferentes 

responsabilidades. 

Palabras clave: Innovación, Innovación Empresarial, Ecosistemas de Innovación, Innovación El 

Salvador, Innovación en El Salvador. 
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De los procesos relacionados en la captura, almacenamiento, procesamiento y distribución 
de productos pesqueros. En asocio con la asociación de pescadores artesanales de Playa El 

Cuco, ASPESCU. 
 

Samuel Enrique Orellana Paz25 

David Alberto Doñas Vargas26 

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE, La Unión.  
 

La investigación consistió en analizar el quehacer logístico de una asociación de pescadores 

artesanales (ASPESCU) y las demás cooperativas del departamento de La Unión que le rodean, 

con el objetivo de diseñar un modelo logístico que responda a las necesidades identificadas para 

que pueda ser implementando en cualquier cooperativa. La metodología se desarrolló en cuatro 

fases. 1ª fase Investigación Interna: se realizaron visitas de campo a ASPESCU para recolectar 

información referente a procesos logísticos. 2ª fase Investigación Externa: se realizaron entrevistas 

a 6 cooperativas de pescadores de La Unión registradas en el Centro de Desarrollo de la Pesca y la 

Acuicultura (CENDEPESCA), las cuales representan el 58.33% de las cooperativas activas. En la 

3ª fase Resultados, se creó la cadena de valor de ASPESCU y de las 6 cooperativas de pescadores 

de La Unión, y en la 4ª fase se diseñó el Modelo Logístico. El Modelo Logístico considera el 

control de las actividades y seguimiento de las mismas por medio de la trazabilidad y el uso de 

recursos tecnológicos. Además, involucra las actividades generadoras de valor en la logística de 

entrada, operaciones, logística de salida, control de calidad y cadena de frío. Se identificó que del 

100% de cooperativas de la zona oriental del país, el 83.33% no realizan procesamiento a sus 

productos. Además, el 33.33% aplican las buenas prácticas de manufactura y controlan el manejo 

de residuos y saneamiento del área de pesca, el resto desarrolla los procesos sin el equipo y proceso 

adecuado.  

Palabras clave: Cadena de frio, Logística, Pesca artesanal, Recursos pesqueros, Trazabilidad. 
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Obtención y caracterización fisicoquímica de un sustrato nutritivo hecho a partir de los 
desechos del cacao para la producción de una plántula de hortalizas 

 

José Roberto Jacobo Marroquín27 

Alma Verónica García Barrera28 

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE 

 
 

En el beneficiado del cacao se producen una gran cantidad de desechos, de los cuales las cáscaras 

son las de mayor relevancia, las mazorcas generalmente son desechadas dentro de los mismos 

cultivos y genera problemáticas como la proliferación de insectos y microorganismos patógenos. 

Se evaluó añadirles valor a estos subproductos incorporando desechos de cáscara de cacao en la 

formulación de un sustrato para el cultivo de hortalizas. El objetivo de esta investigación fue 

obtener un sustrato que sirva de soporte material y nutritivo para plántulas de hortalizas, a partir de 

cáscaras de cacao criollo. La biomasa vegetal se caracterizó teniendo en cuenta parámetros como 

el porcentaje de humedad, pH, porcentaje de cenizas, contenido de potasio, nitrógeno y fósforo. 

Posteriormente se ejecutaron pruebas comparativas de formulación, siembra y crecimiento de las 

plántulas de hortalizas, tomate y pepino, obteniendo como resultado la fórmula óptima del sustrato 

y el mejor medio de desarrollo. De los resultados obtenidos se concluye que, a partir de un adecuado 

procesamiento y aprovechamiento de las cáscaras de cacao, transformamos un desecho en un 

producto biomaterial alternativo que genera una opción de bioprospección agroindustrial. Los 

valores obtenidos en la caracterización de las mazorcas, dependen de condiciones como el tipo de 

suelo, variables agrometeorológicas, calidad de agua, abono y especie de la planta. El escenario de 

siembra, condiciona el desarrollo óptimo de las plántulas, factores como requerimiento de agua, 

distribución de nutrientes y estabilidad de la plántula, se ven afectados por la relación del espacio 

de germinación. 

 

Palabras clave: Biomasa, Biomaterial, Bioprospección, Caracterización, Sustrato. 
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Investigación educativa en El Salvador frente al ODS 4: Educación de calidad 
Saúl Enrique Campos Morán29 

Universidad Tecnológica de El Salvador  

 
 

La Investigación tuvo por objetivo identificar las formas en las que la investigación educativa en 

El Salvador contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y compararlas 

con los datos producidos por el observatorio El Salvador Cómo Vamos (ESCV), el cual, año con 

año recolecta variables sobre el estilo de vida y percepciones sociales y económicas de municipios 

del departamento de San Salvador. También, debido a la coyuntura, se tomó en cuenta el impacto 

del Covid-19. 

El tipo de investigación fue documental y descriptivo, utilizando como fuentes principales las 

estadísticas educativas producidas por ESCV y las investigaciones en educación recientes 

realizadas por la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

Entre los resultados principales se observa que los indicadores educativos estudiados se traslapan 

con las metas 4.3 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 

secundaria, 4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario 

a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerable, y 4.6 

Asegurar que los jóvenes y una proporción de adultos estén alfabetizados. Estos incluyen deserción 

escolar, continuidad de los estudios, condiciones socioeconómicas y competencias de formación, 

entre otros 

En el país se cumplen parcialmente las metas del ODS 4. Se hacen esfuerzos importantes a 

diferentes niveles, los cuales no siempre son percibidos por la población, y, por otra parte, hay 

agentes externos que merman el éxito de las iniciativas orientadas a su cumplimiento. 

 

Palabras clave: Educación de Calidad, El Salvador Cómo Vamos, Continuidad de la Educación, 

Inclusión escolar. 
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Impacto del COVID-19 en el desarrollo de la ruta turística de Los Nonualcos 

 

José Ricardo Rivas Nuila30 

Universidad Modular Abierta   
 

Uno de los itinerarios más populares seguidos por los viajeros, se encuentra en un país sorprendente 

llamado El Salvador, con 21,000 Km2 que se divide en la zona de oriente, occidente y central. El 

dinamismo económico que genera el turismo en El Salvador es multiplicador, activando el empleo, 

emprededurismo, servicios de alimentación, entretenimiento, entre otros. La pandemia Covid-19 

que inició en El Salvador en marzo del año 2020 paralizó todas las actividades económicas, la 

movilidad de las personas y el cierre del aeropuerto, por eso es importante analizar el impacto que 

ha provocado la Pandemia en dicha actividad.    

La Zona Cental de El Salvador y especificamente en los Departamentos de La Paz y San Vicente, 

existe un rincón mágico conocido como la Ruta de Los Nonualcos. Cuenta con todo tipo de parajes 

naturales: contiene ademas una riqeza historica y culturall del reconocimiento de ciudadanos y 

extranjeros amantes del turismo y las bellezas del mundo.  

El estudio fue de tipo descriptivo, y explicativo con detalles etnográficos y socio-económicos. 

Permitió determinar como la pandemia Covid-19  ha incidido  en el desarrollo económico de la 

Ruta, la interpretacion de los  datos fue cualitata y de carácter propositivo, debido a que sobre la 

base de los resultados de la investigación, se propone una serie de acciones, que permitan a las 

partes interesadas  generar acciones para reactivar y mejorar los bienes y servicios turísticos post 

pandemia.  Y de como convertir las debilidades en fortalezas y las amaenzas en oportunidades, Los 

principales hallazgos permiten confirmar  como la Pandemia COVID-19 ha impactado 

directamente al  sector  turismo que es un motor de desarrollo económico, generador de divisas, y 

que su limitante principal es el reducido apoyo del gobierno central y local de cada municipio así 

como la  falta de articulacion de un plan para reactivar dicho sector. 

Palabras clave: Turismo, COVID -19, Desarrollo económico, Ruta Panorámica, Destinos turísticos 
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Percepción de inclusión escolar en docentes del Centro Escolar República de Haití,  
El Salvador 

Paola María Navarrete31,  

Universidad Tecnológica de El Salvador 

 

El objetivo de la investigación fue identificar el conocimiento actual, las estrategias 

implementadas, los problemas de actitud y capacitación sobre el fomento de la inclusión social y 

cognitiva de estudiantes con problemas de aprendizaje, en docentes del Centro Escolar República 

de Haití ubicada en El Salvador. En cumplimiento con el objetivo 4 de educación de calidad, al 

tener una educación equitativa y de calidad en población vulnerable. Para ello se aplicó un diseño 

transversal del tipo descriptivo, conformado por dos etapas:  En la primera, se realizó una 

observación descriptiva mediante criterios arbitrarios de observación, seguido por entrevistas 

semiestructuradas. Se trabajó con docentes del nivel básico de educación. Entre los resultados 

principales, se identificó que varios de los docentes manifestaron que era mejor no dejar que los 

niños con problemas y/o trastornos de aprendizaje asistan a la escuela de manera regular, debido a 

que consideran que no pueden atenderlos de manera adecuada. Esto guarda relación con la 

necesidad de capacitación en gestión y manejo efectivo de niños con trastornos de aprendizaje en 

el aula, pero se muestra apatía por parte de los docentes en capacitarse en estas temáticas.  

 

Palabras clave: Educación inclusiva, inclusión social, problemas de aprendizaje, evaluación 

docente, administración educativa 
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Acceso a la comunicación virtual y consumo mediático de los jóvenes 

 

Karen Escalante32 

Universidad de Sonsonate  

 
 

Estudio cuantitativo descriptivo con el que se busca delimitar la situación de consumo mediático 

en los jóvenes del departamento de Sonsonate que post COVID-19 ha incrementado, 

profundizando en los espacios y modos de acceder a la comunicación virtual, entendiendo que esos 

son elementos necesarios y útiles para el acceso y mejoramiento cualitativo de la Educación, en 

todos los niveles, sobre todo en Educación Media y Superior. En esta investigación se recogió 

información, específicamente del departamento de Sonsonate, por medio de un cuestionario 

elaborado en Google Forms y cuya información se analizó hasta obtener el análisis estadístico del 

mismo. En este sondeo inicial con muestra no paramétrica por conveniencia, participaron 219 

jóvenes cuyas edades oscilan de 15 a 30 años, de manera voluntaria. En este estudio, la mayoría se 

encuentran entre los 15 y los 20 años, además contar con la participación de más mujeres que 

hombres. Entre los hallazgos sobresalientes se encuentra que, a pesar, de proceder de zonas 

geográficas rurales y de ser estudiantes, el mayor número de ellos, tienen acceso a internet, pero 

no necesariamente a plataformas educativas, pues el cometido más fuerte para consultas son las 

redes sociales. Lo más importante es que los jóvenes se esmeran por participar en eventos de tipo 

educativo y cultural por medio de las redes sociales, tales como webinars, foros de discusión, 

tutoriales y música; dedicando un promedio de cinco horas al día en el uso de redes sociales, en 

cuyo caso las más utilizadas son: WhatsApp, YouTube y Facebook.  

 

Palabras clave: consumo mediático, redes sociales, jóvenes, El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Máster en Métodos y Técnicas de Investigación Social y Licenciada en Letras por la Universidad de El Salvador. 
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Factores académicos intervinientes en reprobación de asignaturas en carreras de 
enfermería de Universidad Evangélica De El Salvador. 

 

Susana Noemí Zepeda de Henríquez33 

Universidad Evangélica de El Salvador 

 

Estudio descriptivo, busca caracterizar los factores intervinientes en la reprobación de asignaturas 

de los estudiantes de las carreras de Técnico y Licenciatura en Enfermería, que detiene el avance 

de los años de estudio y causa rezagos que al final optan por retirarse de la universidad, diezmando 

la población estudiantil. Se realizó el estudio. El cual tuvo como Determinar los factores 

académicos que intervienen en la reprobación de asignaturas de estudiantes de las carreras de 

Técnico y Licenciatura en Enfermería en Universidad Evangélica de El Salvador.  Enfoque 

cuantitativo, diseño descriptivo, transversal y observacional, con una muestra  de 95 estudiantes, 

de  Enfermería; se aplicó cuestionario , obteniendo  los siguientes El factor académico de mayor 

intervención en la fue la falta  de un sistema de  repaso de las clases  por parte del estudiante con   

un porcentaje de 34.74%  nunca lo han aplicado , el factor metodologías del docente se pudo 

verificar que el 100% de los docentes jornalizan sus asignaturas  y  distribuyen sus objetivos en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales con  enfoque por competencias, utilizan rúbrica para 

evaluar las tareas. Que el factor académico que mayormente interviene en la reprobación está 

relacionado con la falta de metodologías de estudio por parte de los estudiantes y ambiente 

inadecuado para realizar las tareas. 

 

Palabras clave: Reprobación, estudiante, rúbrica, asignatura, enfermería.  
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Ecosistema Digital en El Salvador, Actualización de Indicadores y Línea Base para Monitoreo 
y Propuestas 

   Ricardo Balmore López34 

Raúl Torres35 

 

La digitalización es un proceso de cambio de formato de ciertas cosas, contenidos y procesos 

asociados con la adopción masiva de las tecnologías de información y comunicación (Briscoe, 

Sadedin, & De Wilde, 2011). Estas tecnologías tienen la capacidad de transformar contenidos de 

información en productos para consumir, pero también procesos para producir e intercambiar, con 

lo cual se generan nuevas formas de relaciones sociales y de producción (Castells, 2004). Por lo 

anterior, se realiza una investigación que permita crear una línea base que genere indicadores, los 

cuales serán utilizados para conocer el grado de digitalización en El Salvador. Para ello se aplica 

una boleta de investigación aplicable a tres tipos de involucrados como son los consumidores, las 

empresas proveedoras y los ejecutadores de la administración pública, partiendo desde un 

cuestionario electrónico hasta entrevistas directas, las cuales permitirán obtener el grado de 

digitalización de los hogares salvadoreños, de las empresas y la administración pública. Hasta el 

momento, se ha identificado que sólo el 26.9% de los hogares salvadoreños poseen internet y que 

el 99.6% poseen teléfonos móviles, lo que significa mayor uso de la banda ancha móvil y formación 

de ecosistemas digitales. De los resultados esperados, se está levantando una línea base de 

indicadores que permitan evaluar el desarrollo digital en El Salvador basado en cuatro variables de 

las métricas internacionales: conectividad, digitalización de los hogares, digitalización de la 

producción e industrias digitales.  

 

Palabras Claves: Ecosistema Digital, Conectividad, Infraestructura Digital, Línea Base, 

indicadores digitales. 
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Prevalencia de ansiedad y factores académicos relacionados en población universitaria de la 
salud 

 

Vladimir Humberto Cruz Barahona36  

Universidad Evangélica de El Salvador 

Los jóvenes universitarios del área de la salud durante su formación académica se ven expuestos a 

una serie de Factores Académicos, los cuales en muchos casos se convierten en aspectos 

generadores de ansiedad y por lo tanto se vuelve necesario determinar la prevalencia de ansiedad 

y los factores académicos relacionados en población universitaria. 

 

El enfoque de análisis fue cuantitativo, de tipo observacional, descriptivo, transversal e inferencial. 

La muestra de 250 personas fue probabilística y estratificada.  Los instrumentos utilizados fueron: 

el Test de Ansiedad de Beck, BAI, y el Cuestionario de Factores Académicos y para la prueba de 

hipótesis se utilizó la prueba Rho de Spearman.   

 

Los hallazgos revelan una prevalencia de ansiedad del 24.72%; las mujeres presentan una mayor 

prevalencia de ansiedad en comparación con los hombres,  no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre los Factores: Carga académica, Metodología empleada por el docente, 

Personalidad del docente y Sistema de evaluación y la variable ansiedad y finalmente existe una 

relación positiva y débil entre los Factores: Horas semanales de estudio, Exámenes parciales y 

Modalidad virtual de estudio y la variable ansiedad.  

 

Se concluye que existe una prevalencia de ansiedad del 24.72% y en donde las mujeres presentaron 

una mayor prevalencia de ansiedad; los factores: carga académica, metodología empleada por el 

docente, personalidad del docente y el sistema de evaluación no se relacionan con la ansiedad, 

mientras que los factores: Horas semanales de estudio, exámenes parciales y Modalidad virtual de 

estudio, poseen una relación positiva débil.   

 

Palabras clave: Prevalencia de Ansiedad, Factores Académicos, Estudiantes de la salud.  
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Debate sobre las causas del golpe de estado en contra del presidente Arturo Araujo: 
diciembre, 1931 

 

Roberto Armando Valdés Valle37  

Universidad Evangélica de El Salvador  
 

Historiadores y politólogos coinciden en que el Golpe de Estado en contra del presidente 

salvadoreño Arturo Araujo, el 2 de diciembre de 1931, inició un nuevo período de la historia 

política salvadoreña que se caracterizó por el control directo del Poder Ejecutivo por parte de los 

militares. Es lo que se suele denominar el ascenso del militarismo en El Salvador, tal como lo 

formuló Rafael Guidos Béjar en su ya clásico estudio publicado en 1980.    

Sin embargo, a más 90 años de los hechos, todavía no parece existir coincidencia entre los 

investigadores sobre las causas de ese Golpe, es decir, qué motivó a los militares a dar el Golpe: 

¿la incompetencia del presidente Araujo y sus ministros en el manejo de la cosa pública? ¿La 

inminencia de una insurrección comunista o indígena? ¿La agudización de la crisis económica por 

la caída de los ingresos del Estado en concepto de exportación del café? ¿La imposibilidad de pagar 

una creciente y al parecer ya inmanejable deuda externa? El objetivo de la presente comunicación 

será discutir con un poco de detalle todas las hipótesis que se han barajado y defendido, y proponer 

un elemento nuevo a la discusión que tiene mucho que ver con las finanzas públicas y el manejo 

que se hizo el Estado del crédito interno y externo. 

Palabras clave: Arturo Araujo, Finanzas públicas, Deuda externa, Golpe de Estado, El Salvador. 
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Validación de una batería de pruebas psicológicas para utilizarse en el proceso de 
orientación vocacional, en una muestra de adolescentes y jóvenes adultos de 15 a 24 años 

en El Salvador 
Roberto Efraín Reales Ramírez38 

Universidad Evangélica de El Salvador 

 

Una práctica habitual en El Salvador es el uso de instrumentos de evaluación psicológica 

extranjeros que no han sido traducidos y/o adaptados a la cultura. Una adaptación y validación 

exitosa ofrecerá puntuaciones promedios y percentiles de acuerdo a la muestra que fue utilizada 

para validar los instrumentos, permitiendo comparar los resultados con personas de la misma 

cultura. La evaluación de la orientación vocacional es un tema competente a las instituciones de 

educación superior ya que ofrece la oportunidad a los estudiantes de identificar sus capacidades 

para estudiar una carrera. Es por ello que se tiene como objetivo validar una batería de pruebas 

psicológicas para utilizarse en el proceso de orientación vocacional en una población de 

adolescentes y jóvenes adultos de 15 a 24 años. El estudio se realiza bajo un enfoque cuantitativo, 

corte transversal-instrumental. En la primera fase denominada adaptación se realizaron los 

siguientes procedimientos, en primera instancia una adaptación al lenguaje o contexto cultural del 

país y realizar los ajustes técnicos necesarios, lo que implico tres pruebas adaptadas y una ajustada; 
segundo someterse a criterio de jueces del cual se obtuvo el índice de validez de contenido no 

menor a 0.60 en promedio de los ítems por prueba; tercero se realizó una prueba piloto a una 

muestra de 100 jóvenes para  calcular la consistencia interna y el nivel confiabilidad a través del 

alfa de Cronbach obteniendo puntuaciones arriba de 0.65, indicando una buena consistencia 

interna; concluyendo que las pruebas han sido adaptadas, son adecuadas y confiables 

estadísticamente. Para la  segunda fase de la validación se realizaron los siguientes procedimientos, 

en primera instancia se aplicaron los instrumentos a 800 sujetos a nivel nacional de ambos sexo, 

de las cuatro regiones geográficas y de edades entre 15 a 24 años; segundo realizar bases de datos 

para obtener estadísticos descriptivos baremos generales, por sexo, por edad y por región, tercero 

obtener  nivel confiabilidad a través del alfa de Cronbach obteniendo puntuaciones arriba de 0.65, 

indicando una buena consistencia interna; concluyendo que las pruebas han sido adaptadas y 

validadas en el contexto salvadoreño. 

Palabras Claves: Validación, Orientación vocacional, Baremo, Edad, Sexo, Región Geográfica, 

Batería psicológica. 
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Evaluación del desempeño del sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador 
 

Helga Cuéllar Marchelli 39, Alejandro Flores40, Kriscia Hernández41,  

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES  

 

Esta es una evaluación del sistema de investigación en ciencias sociales de El Salvador en sus 

funciones de producción, difusión y uso, con base en la metodología Doing Research Assessment 

(DRA) desarrollada por Global Development Network (GDN). Esta comprende la realización de: 

1) un análisis del contexto; 2) un mapeo de actores; y 3) una evaluación de las funciones y procesos 

del sistema con base en cincuenta y cuatro indicadores (DRA Framework). En este proceso se 

llevaron a cabo 3 entrevistas a expertos, 5 grupos focales y encuestas a 434 investigadores, 75 

administradores de investigación y 143 potenciales usuarios.  

Principales hallazgos: el sector de investigación científica social es relativamente pequeño, y se 

concentra alrededor de San Salvador, en Instituciones de Educación Superior y organizaciones de 

sociedad civil. Las colaboraciones entre entidades locales son esporádicas o inexistentes. El 

potencial para producir investigaciones depende de la disponibilidad de recursos de apoyo técnicos 

y financieros. La falta de incentivos para el investigador, la carga laboral y las restricciones de 

información afectan la cantidad y calidad de la producción. Persisten retos para comunicar con 

efectividad la investigación a audiencias no científicas; y, es poco frecuente encontrar tanto 

interacciones entre academia y tomadores de decisiones, como participación de investigadores en 

el diseño e implementación de políticas públicas. 

El estudio ofrece recomendaciones para fortalecer: 1) la gobernanza y cultura del sistema de 

investigación; 2) la calidad de la producción de conocimiento; 3) la difusión efectiva de la 

investigación, y 4) el uso intensivo de los resultados de las investigaciones para fortalecer el debate 

calificado y el diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo sostenible. 

 

Palabras clave: investigación, ciencias sociales, políticas públicas, desarrollo sostenible, países en 

desarrollo 

 

                                                             
39 Investigadora principal y coordinadora del proyecto Doing Research Assessment-El Salvador. Doctora y M.Phil en 
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y  M.A. de Teachers College, Columbia University, New York. Es directora del Departamento de Estudios Sociales 

(DES) de FUSADES. El estudio fue realizado por un equipo de investigadores del DES y el Centro de Investigación y 

Estadística (CIE) de FUSADES. 
40 Economista con maestría en economía laboral aplicada al desarrollo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Universidad de Turín, Italia. 
41 Economista maestrante en estadística aplicada a la investigación de la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas. 
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Cruces y cenotafios en las carreteras como muestra de la identidad cultural salvadoreña a 
través de las creencias y costumbres funerarias 

 

Esmeralda Flores42 

Universidad Evangélica de El Salvador 
 

Este ensayo tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural salvadoreña 

a través de la visualización de una de las creencias funerarias, que corresponde al uso de cruces y 

cenotafios colocadas en las carreteras posterior a la muerte de un familiar o ser querido por un 

accidente de tránsito. Para ello se ha realizado una revisión de textos, artículos e investigaciones, 

posteriormente se realizó un análisis de los mismos y sus implicaciones para la construcción de 

este ensayo, además, se llevó a cabo una visita al Museo Nacional de Antropología David J. 

Guzmán para recabar datos vinculados al tema. 

Las costumbres y creencias de la población salvadoreña van construyendo y redefiniendo la 

sociedad, determina patrones de conducta y de convivencia social, por lo tanto, conocer sobre este 

tema y difundirlo permite fomentar el respeto hacía las costumbres que se practican. 

Se ha determinado que generalmente la identidad cultural se asocia con gastronomía, vestimenta, 

música, etc. Pero las costumbres y las creencias que giran en torno a los procesos fúnebres han ido 

tomando un espacio dentro de las características culturales de la sociedad salvadoreña y por ende 

es una representación de sus creencias. 

Por lo tanto, documentar estas costumbres o creencias funerarias es importante porque como 

menciona García (Pág. 7) “Todo sentido de pertenencia depende de la prevalencia de unos 

determinados derechos, símbolos y mitos sobre otros”, es decir, garantizar el respeto por las 

diferentes creencias funerarias y visualizarlas forma parte de la construcción de la identidad 

cultural salvadoreña. 

Palabras clave: cruces, cenotafios, creencias, identidad, costumbres. 
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