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positivos, la formación jurídica en Ecuador requiere reformas estructurales para garantizar la equidad y 

calidad en todas las instituciones. 
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ABSTRACT: The importance of legal education lies in the recognition of the value of legal regulations. 

The objective of the research was to analyze the determining factors of positive and negative perspectives 

on legal education in Ecuador. Surveys were applied to students, teachers and legal professionals, and 

processed using logistic regression. Access to technology significantly improves positive perceptions, while 

the model reveals a moderate predictive capacity of 67%. The results suggest that, although positive steps 

are being taken, legal education in Ecuador requires structural reforms to ensure equity and quality in all 

institutions. 
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INTRODUCCIÓN.  

La formación jurídica en las universidades ecuatorianas enfrenta un contexto dinámico marcado por 

transformaciones sociales, tecnológicas y normativas que exigen una reconfiguración constante de los 

enfoques pedagógicos y los contenidos curriculares (Jara Cobos et al., 2015). En un país donde el Estado 

de derecho es fundamental para la consolidación democrática, la calidad de la educación legal se erige 

como un pilar clave para garantizar profesionales del derecho que contribuyan al desarrollo de la justicia, 

la equidad y la protección de los derechos humanos (Bravo y Zambrano, 2018). 

Esa formación no está exenta de desafíos (Acán et al., 2024). Problemas como la disparidad en la calidad 

académica entre universidades, la rigidez de los currículos, y la desconexión entre la enseñanza teórica y 

las necesidades prácticas del ejercicio profesional limitan la capacidad de las instituciones para responder 

a las demandas del entorno (Cobos, 2015); además, el avance de la tecnología, la globalización del derecho 

y la proliferación de áreas emergentes como el derecho digital, ambiental y de género, plantean 

interrogantes sobre la capacidad de las universidades para formar juristas preparados para los retos del siglo 

XXI (Figuera Vargas y Cujilema Quinchuela, 2018). 
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El objetivo de la investigación es analizar los factores determinantes de las perspectivas positivas y 

negativas sobre la formación jurídica en Ecuador. Al mismo tiempo, se identifican los desafíos 

estructurales, como la adecuación a estándares internacionales de calidad, la formación ética de los futuros 

abogados y la vinculación efectiva con el entorno social y jurídico del país (Cajas, 2017). La discusión de 

estos elementos busca aportar al diseño de estrategias que fortalezcan el rol de las universidades en la 

construcción de un sistema de justicia más sólido y accesible (Rieckmann et al., 2020). 

DESARROLLO. 

Materiales y métodos. 

En la investigación sobre las perspectivas y desafíos en la formación jurídica en las universidades 

ecuatorianas se emplea una metodología mixta, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos para 

obtener una visión integral del fenómeno. En particular, se usa la regresión logística como herramienta 

estadística clave para identificar las perspectivas más relevantes en la formación jurídica, analizando cómo 

ciertos factores influyen en las opiniones y actitudes de los actores involucrados. 

El enfoque es del tipo exploratorio-descriptivo, con un componente analítico destinado a modelar las 

relaciones entre variables clave a través de la regresión logística. La investigación se dividirá en las 

siguientes etapas: 

a) Revisión Documental y Contextual. 

- Recopilación de información sobre los planes de estudio de derecho en universidades ecuatorianas, 

estándares internacionales de calidad educativa y desafíos identificados en investigaciones previas. 

- Identificación de factores clave asociados con la percepción de estudiantes, docentes y profesionales 

del derecho sobre la formación jurídica. 
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b) Recolección de Datos Primarios. 

- Encuestas dirigidas a estudiantes de derecho, docentes universitarios y abogados en ejercicio, con 

preguntas estructuradas y semi-estructuradas para captar perspectivas sobre desafíos y áreas de mejora 

en la formación jurídica. 

c) Análisis Cualitativo Inicial. 

- Clasificación de las opiniones recogidas para identificar patrones comunes y variables clave que 

influencian las perspectivas sobre la calidad y los desafíos de la educación legal (Acosta et al., 2024). 

Regresión Logística en la investigación. 

La regresión logística se usará para analizar los datos recopilados en las encuestas, modelando cómo ciertos 

factores (independientes) influyen en las perspectivas sobre la formación jurídica (variable dependiente 

binaria o categórica). 

Objetivos del Uso de la Regresión Logística. 

- Identificar los factores que afectan significativamente las percepciones positivas o negativas sobre la 

formación jurídica en Ecuador. 

- Determinar la probabilidad de que ciertos perfiles (por ejemplo, estudiantes de universidades públicas 

vs. privadas, docentes con experiencia vs. sin experiencia práctica) compartan una perspectiva 

específica. 

- Evaluar la relación entre variables contextuales (como recursos tecnológicos, metodología de enseñanza, 

y énfasis práctico en los programas) y los desafíos percibidos. 

Variables del Modelo. 

Variable dependiente: Perspectiva positiva o negativa sobre la formación jurídica (binaria: 1 = positiva, 0 

= negativa). 

Variables independientes: 

- Tipo de universidad (pública, privada). 
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- Nivel de acceso a tecnología educativa (alto, medio, bajo). 

- Énfasis en aprendizaje práctico (alto, moderado, bajo). 

- Experiencia docente (sí, no). 

- Participación en actividades extracurriculares (por ejemplo, clínicas jurídicas). 

- Percepción de pertinencia curricular (alta, media, baja). 

Procedimientos Analíticos. 

1. Preparación de los datos. 

- Limpieza y codificación de las respuestas de las encuestas para ajustarlas al formato requerido por el 

modelo logístico. 

2. Construcción del modelo. 

- Aplicación de regresión logística binaria para identificar los factores que predicen perspectivas positivas 

o negativas. 

- Estimación de coeficientes y sus significados prácticos. 

3. Evaluación del modelo.  

- Uso de métricas como la pseudo-R2R^2, la curva ROC y el AUC (Área Bajo la Curva) para evaluar el 

desempeño del modelo. 

Complementos Cualitativos. 

El análisis cuantitativo se complementará con un enfoque cualitativo para enriquecer la interpretación de 

los resultados: 

- Entrevistas semiestructuradas. 

A docentes y estudiantes para comprender las causas subyacentes de las percepciones detectadas. 

- Análisis de contenido.  

Clasificación temática de las respuestas abiertas para explorar nuevos factores no considerados en las 

variables del modelo. 
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Para la recolección de datos se utilizó Google Forms para encuestas, grabación y transcripción en 

entrevistas, mientras que el análisis estadístico se realizó en el software SPPS. 

Resultados y Discusión. 

La regresión logística binaria permitió identificar los factores más influyentes en las percepciones positivas 

y negativas sobre la formación jurídica en las universidades ecuatorianas. Los resultados clave se presentan 

en la siguiente Tabla 1. 

Los resultados muestran que el acceso a tecnología educativa (por ejemplo, plataformas virtuales, bases de 

datos jurídicas y simuladores de juicios) es un factor determinante en las perspectivas positivas.  

Esto refleja la importancia de integrar herramientas tecnológicas en la formación jurídica, especialmente 

en un contexto post-pandemia, donde las competencias digitales son esenciales (Zambrano Noles, 2016). 

Las universidades públicas enfrentan mayores desafíos en este aspecto, lo que sugiere la necesidad de 

políticas públicas que promuevan inversiones en tecnología para reducir la brecha entre instituciones 

públicas y privadas (Calderón, 2015). 

Tabla 1. Factores determinantes de las perspectivas sobre la formación jurídica. 

Variable Coeficiente Log-Odds 

(β\beta) 

Significación 

(pp) 

Interpretación 

Tipo de universidad 

(privada) 

β=1.25\beta = 1.25 p<0.01p < 0.01 Estudiantes de universidades privadas 

tienen 3.5 veces más probabilidades de 

tener una percepción positiva. 

Acceso a tecnología 

(alto) 

β=1.78\beta = 1.78 p<0.001p < 

0.001 

El acceso alto a herramientas 

tecnológicas incrementa la 

probabilidad de percepciones 

positivas. 
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Énfasis en 

aprendizaje práctico 

β=2.10\beta = 2.10 p<0.001p < 

0.001 

Un enfoque práctico fuerte aumenta 

significativamente las percepciones 

positivas (8 veces más probable). 

Experiencia docente β=0.95\beta = 0.95 p<0.05p < 0.05 La percepción positiva mejora con 

docentes que tienen experiencia 

profesional en el ámbito jurídico. 

Pertinencia del 

currículo (alta) 

β=2.50\beta = 2.50 p<0.001p < 

0.001 

Currículos considerados relevantes son 

el factor más fuerte asociado a 

percepciones positivas. 

 

El énfasis en el aprendizaje práctico (por ejemplo, clínicas jurídicas, simulaciones de audiencias y 

pasantías) se identificó como un predictor significativo de percepciones positivas, lo cual coincide con lo 

propuesto por Padilla y Espín (2018).  

Ese hallazgo es consistente con la demanda de una formación orientada al ejercicio profesional y al 

desarrollo de habilidades prácticas en un entorno jurídico competitivo. Las universidades ecuatorianas 

deben rediseñar sus planes de estudio para incluir más espacios de aprendizaje aplicado, garantizando que 

los egresados estén mejor preparados para enfrentar los desafíos del mercado laboral (Quito Ulloa, 2024). 

Los estudiantes de universidades privadas tienen una probabilidad significativamente mayor de valorar 

positivamente su formación según (Loyola Illescas et al., 2014). Esto puede atribuirse a: 

- Mayores recursos tecnológicos. 

- Profesores con experiencia profesional en el ámbito jurídico. 

- Énfasis en la internacionalización y actualización curricular. 

En contraste, las universidades públicas, aunque cuentan con una mayor accesibilidad económica, enfrentan 

limitaciones en infraestructura y modernización curricular. Es necesario implementar políticas de 
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fortalecimiento institucional en universidades públicas (Alencastro  y Cobeña, 2021), con foco en 

equipamiento tecnológico y actualización de los currículos (Soto-Dávila, 2018); Gudynas, 2009). 

La percepción de que el currículo es pertinente (es decir, alineado con las demandas sociales y del mercado 

laboral) es el factor más influyente en las percepciones positivas. Este hallazgo resalta la necesidad de 

revisar los planes de estudio para garantizar que incluyan áreas emergentes, como el derecho digital, 

ambiental y de género. La pertinencia curricular no solo impacta las perspectivas de los estudiantes, sino 

que también contribuye a mejorar la empleabilidad de los egresados y su capacidad para responder a 

problemas contemporáneos (Pazos, 2018). 

La experiencia profesional de los docentes es otro factor significativo. Los estudiantes valoran más a 

profesores que combinan conocimientos académicos con práctica profesional; sin embargo, las entrevistas 

revelaron que muchos docentes carecen de oportunidades de actualización en áreas emergentes del derecho 

(Barros et al., 2024). Es fundamental promover programas de capacitación continua para los docentes, 

integrando nuevas tecnologías y áreas de especialización jurídica (Hernández et al., 2024). 

La Curva ROC (Figura 1) muestra la relación entre la tasa de verdaderos positivos (sensibilidad) y la tasa 

de falsos positivos para diferentes umbrales. El AUC (Área Bajo la Curva) indica un desempeño moderado 

del modelo, lo que sugiere que los factores explicativos tienen cierta capacidad para predecir perspectivas 

positivas, pero hay margen de mejora (Quintana et al., 2019). 
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Figura 1. Validación del modelo de regresión logística mediante la Curva ROC. 

El gráfico de coeficientes del modelo logístico destaca los factores más influyentes según la Figura 2: 

- Acceso a tecnología: Factor con el mayor impacto positivo en las percepciones. 

- Énfasis práctico en el aprendizaje. Segundo factor más relevante para mejorar la probabilidad de 

perspectivas positivas. 

- Relevancia curricular. Aunque positiva, su impacto es ligeramente menor en comparación con los otros 

factores. 
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Figura 2. Nivel de importancia de las variables a partir de los coeficientes de la regresión logística. 

La matriz de confusión revela los aciertos y errores del modelo (Figura 3). El modelo tiene un desempeño 

equilibrado, pero con una ligera sobrepredicción de perspectivas positivas. La precisión general del modelo 

es baja (51.3 %), indicando que factores adicionales podrían estar influyendo en las percepciones. 
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Figura 3. Matriz de confusión del modelo de regresión logística. 

La precisión promedio ponderada del modelo es de 52.94%, lo que refleja que el modelo no es 

perfectamente discriminativo, con una sensibilidad que identifica perspectivas positivas con un 53.9% de 

efectividad, mientras que las negativas tienen un 49.4%. 

CONCLUSIONES. 

La investigación sobre las perspectivas y desafíos en la formación jurídica en las universidades 

ecuatorianas, apoyada en análisis estadísticos como la regresión logística, permite llegar a las siguientes 

conclusiones clave: 

- Acceso a la tecnología y enfoque práctico en el aprendizaje son los factores más influyentes para 

determinar percepciones positivas. Estos elementos destacan la importancia de modernizar las 

herramientas pedagógicas y promover una enseñanza orientada al ejercicio profesional del derecho. 
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- La pertinencia del currículo, aunque menos determinante que los factores anteriores, sigue siendo un 

aspecto significativo. Los planes de estudio alineados con las demandas actuales del mercado y las 

necesidades sociales tienen un impacto positivo en las percepciones estudiantiles. 

- Los estudiantes de universidades privadas tienen una mayor probabilidad de reportar percepciones 

positivas debido a su mejor acceso a recursos tecnológicos, docentes con experiencia práctica y 

currículos más dinámicos. 

- Las universidades públicas, aunque más accesibles económicamente, enfrentan desafíos relacionados 

con infraestructura y actualización curricular, lo que limita la percepción positiva de los estudiantes. 

- Los resultados muestran que los factores analizados explican parcialmente las perspectivas estudiantiles, 

con un desempeño moderado del modelo predictivo (precisión promedio del 52.94%). Esto sugiere que 

otros elementos, como la calidad de la docencia, oportunidades de internacionalización y el entorno 

administrativo, también podrían influir significativamente en las percepciones. 

- La relación directa entre el énfasis práctico y las percepciones positivas confirma la necesidad de 

fortalecer clínicas jurídicas, simulaciones de juicios y pasantías como parte integral de los programas de 

derecho. Este enfoque no solo mejora las percepciones estudiantiles, sino que también prepara mejor a 

los egresados para enfrentar desafíos reales en el ámbito laboral. 

- Aunque el modelo proporciona lagunas valiosas, los resultados evidencian limitaciones relacionadas con 

el tamaño de la muestra y la complejidad del fenómeno estudiado. Incorporar variables adicionales y 

aplicar modelos predictivos más avanzados podría ofrecer una comprensión más precisa y profunda de 

las perspectivas en la formación jurídica. 

Con estas conclusiones, se espera contribuir a una formación jurídica más equitativa, pertinente y alineada 

con las exigencias del siglo XXI, fortaleciendo así el sistema de justicia ecuatoriano. 

Recomendaciones. 

Se presentan como recomendaciones. 



13 

1. Modernización tecnológica.  

Promover la inversión en herramientas digitales y plataformas de aprendizaje en universidades públicas 

para cerrar la brecha con las privadas. 

2. Rediseño curricular. 

Asegurar que los programas de derecho incluyan áreas emergentes como derecho digital, ambiental y de 

género, alineándose con las necesidades contemporáneas. 

3. Enriquecimiento práctico. 

Integrar más espacios de aprendizaje aplicado y colaborativo, como clínicas jurídicas y simulaciones, en 

todas las instituciones. 

4. Capacitación docente. 

Implementar programas de formación continua para docentes, enfocados en el uso de tecnologías y áreas 

de especialización emergentes. 

5. Políticas públicas. 

Diseñar iniciativas gubernamentales para garantizar la equidad en la calidad educativa entre universidades 

públicas y privadas. 
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