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EDITORIAL 

Dr. C. Eduardo López Bastida1

E-mail: kuten@ucf.edu.cu 
1 Universidad de Cienfuegos. Cuba.

CAMINOS HACIA LA INTERNALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR:

Este número especial de nuestra Revista Universidad y Sociedad está dedicado a publicar los mejores trabajos de dos 
eventos realizados por universidades de Ecuador en el 2018, con la cual nuestra Universidad de Cienfuegos mantiene 
relaciones de intercambio académico y tuvimos la oportunidad de tener representantes en el mismo.

Estos eventos son el III Congreso Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizado en Machala, 
por la Universidad Metropolitana y Congreso Internacional Multidisciplinario de Educación Superior, organizado por la 
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil.

Los trabajos publicados responden a diversas temáticas que afectan nuestro quehacer Latinoamericano en busca de 
que las universidades compartan y socialicen sus principales resultados científicos, en beneficio de nuestras socieda-
des. En ambos eventos hubo participación de universidades de varios países de América Latina.

Nuestra revista se mantiene abierta a ayudar a impulsar la internalización de la Educación Superior en Latinoamérica, 
con ejemplos como este y esperamos sus sugerencias para ver como mejoramos y ampliamos esta colaboración.
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Yumisaca Tuquinga, J., Mendoza Tarabó, E., & Benavides Benítez, V. (2019). La innovación en la actividad turística: una 
aproximación al sector hospedaje de Salinas. Universidad y Sociedad, 11(2), 7-14. Recuperado de  http://rus.ucf.
edu.cu/index.php/rus

RESUMEN

Esta investigación aborda la innovación del sector de hospedaje como un factor de competitividad en el balneario turístico 
Salinas. El aspecto metodológico se dividió en dos fases, en primera instancia, la investigación se inició con la exploración 
de datos secundarios y como consecuencia de esto se estructuró los instrumentos viables para determinar la información 
primaria. La segunda fase se centró en el estudio de campo, que mediante un censo se recopilo información respecto a 
características de innovación a todos los establecimientos de hospedaje del cantón Salinas; por tanto, para el levantamien-
to de información se visitó cada uno de los establecimientos de acuerdo a las direcciones establecidas en el catastro del 
ministerio de Turismo de Santa Elena. Como resultado se ha logrado determinar los aspectos de innovación incremental y 
tecnológica considerados en el sector hospedaje de Salinas.

Palabras clave: Competitividad, innovación tecnológica, estacionalidad turística. 

ABSTRACT

This research addresses the innovation of the hosting sector as a factor of competitiveness in the Salinas touristic resort. 
The methodological aspect was divided into two phases, in the first instance, the investigation began with the exploration 
of secondary data and as a consequence of this, the viable instruments were structured to determine the primary informa-
tion. The second phase, focused on the field study, which through a sensor was collected information regarding innovation 
characteristics to all lodging establishments in the canton of Salinas. Therefore, for the collection of information, each of the 
establishments was visited according to the directions established in the cadastre of the Ministry of Tourism of Santa Elena. 
As a result, it has been possible to determine the aspects of increment and technological innovation considered in the lod-
ging sector of Salinas.

Keywords: Competitiveness, technological innovation, touristic seasonality.
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INTRODUCCIÓN

El turismo internacional sigue creciendo por encima de 
las expectativas. Según la Organización Mundial de 
Turismo (2017), los destinos en el mundo recibieron 1.235 
millones de turistas internacionales al finalizar el 2016, 
generando ingresos 1.4billones de dólares y un aporte al 
PIB mundial del 10%.

Las estadísticas confirman que el turismo resulta ser un 
sector importante para Ecuador, sin embargo, la distribu-
ción de demandantes en los diferentes destinos se rela-
ciona con la competitividad del talento humano, uso efec-
tivo de la tecnología y apoyo de la ciencia en los procesos 
dentro del ciclo de vida. 

La movilidad turística alcanzó 1.617.914 ingresos de 
extranjeros al finalizar el 2017, permitiendo el desarro-
llo y equilibrio en la balanza de pagos con ingresos de 
1.204.5 millones de dólares, ubicando a esta actividad 
en el tercer lugar dentro de las exportaciones no petrole-
ras (Ecuador. Ministerio del Interior, 2018). No obstante, 
la llegada de 915.376 visitantes a Santa Elena al finalizar 
el 2016, implicó un 7,4% del total de viajes nacionales, 
siendo Salinas uno de los principales destinos que reci-
bió el 51,02% (467.025 viajeros) de este total, que se han 
motivado por vacaciones, recreo, ocio, visita a familiares 
entre otros (Ecuador. Ministerio del Turismo, 2017). 

Pero, la preferencia de la demanda por el destino Salinas 
en la provincia de Santa Elena, está estrechamente rela-
cionado por los factores pull-up y push-on. En el primer 
caso por la fortaleza del producto que en sí es capaz de 
atraer demandantes, mientras que en el segundo caso, 
se enfatiza en el uso de elementos tecnológicos tanto en 
la comunicación y comercialización; siendo este último 
aspecto altamente incidente en la llegada de los visitan-
tes y en la desestacionalización del destino, que a de-
cir Carruitero (2010), es un fenómeno que está asociado 
a la concentración de la demanda turística, de manera 
desproporcionada, lo que se concreta en la existencia de 
períodos picos y valles, conocidos como temporada alta 
y baja. 

En el sector de servicios las innovaciones no pueden ser 
protegidas con patentes o copyright, de manera que la 
verdadera ventaja competitiva de las empresas turísticas 
se basa en la continua creación de conocimiento (Pulido, 
2013) 

Sin embargo, esta problemática es tratable desde varios 
enfoques, y una de las más importantes es la innovación 
tecnológica y no tecnológica, pues la innovación desde 
el punto de vista tecnológico e industrial se relaciona con 
la aplicación de una nueva o significativa mejora en un 

producto o proceso, un nuevo método de organización 
en las prácticas de negocio, lugar de trabajo y en las re-
laciones externas (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 2009).

Este estudio se orienta a: 1) comprender la importancia 
de la tecnología como innovación en el desarrollo y com-
petitividad turística ,2) se analizar y aplican las diferen-
tes categorías de innovación al sector hospedaje de este 
balneario.

El estudio se ha realizado desde la reflexión de la situa-
ción de la práctica. 

DESARROLLO

Muchas investigaciones han centrado sus estudios en las 
actividades de innovación son frecuentes en las indus-
trias y/o instituciones financieras, pero hasta ahora son 
pocos los que se han dedicado a estudiar las actividades 
de innovación en las industrias de servicio (Yuan Lu & Jui 
Tseng, 2010).

Las empresas de servicios han subestimado la importan-
cia de la innovación, y aunque se ha ido avanzando en el 
tema, quedan muchas áreas por abarcar (Decelle, 2004), 
sobre todo en el Sector Turismo, la innovación tecnoló-
gica es un aspecto que aún no ha sido suficientemente 
estudiado. 

Se reconoce que las propias características de esta ac-
tividad se dificulta su estudio, pero se advierte que ella 
como pocas áreas ha sido y es generadora de innova-
ciones (no-tecnológicas) que le han permitido crear, im-
plementar y/o elevar la eficiencia de sus procesos. Esta 
consideración obliga a la utilización de un enfoque propio 
para su análisis, del proceso de innovación (Rodríguez, 
2009). 

La relación entre el turismo e innovación han provocado 
un cambio organizativo radical en la industria turística, 
transformando y acelerando tanto los procesos de las 
empresas como la forma de interactuar con el cliente y 
de comercialización de productos turísticos. 

Desde hace algunos años a pesar de que los avances 
dados la innovación en el turismo se limita aún, en la ma-
yoría de los casos, a la utilización de la tecnologías aso-
ciada a la creación de y promoción de productos turísti-
cos más personalizados y servicios inteligentes que les 
proporcionen información de alta calidad, personalizada, 
en cualquier momento y en cualquier lugar - y de ser po-
sible en tiempo real- la innovación en la actividad turística 
se reconoce como un desafío permanente para la calidad 
del proceso,
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Las demandas de más servicios, más rapidez de inter-
vención, más opciones, y al mismo tiempo clientes que 
exigen una mayor diversidad de destinos que integren 
servicios más completos, más flexibles y más adaptables, 
está gestando la dinámica de los procesos mediante la 
tecnología vinculada al desarrollo de las tecnologías, que 
ligados a la globalización permiten evolucionar sin límite 
alguno,

Este hecho conlleva a adoptar una perspectiva diferente 
de la innovación en el campo del turismo. Las considera-
ciones al respecto se incluyen a continuación.

La ciencia y la tecnología, a partir del siglo XXI condicio-
nan las formas de vida humana en el planeta, generando 
cambios en muchas áreas, así como en el turismo. El de-
sarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más 
influyentes sobre la sociedad contemporánea, de hecho, 
el turismo como una importante herramienta que dinami-
za las economías de muchos sectores, sería impensable 
su desarrollo sin el avance de la ciencia y la tecnología, 
es decir sin la innovación tecnológica.

El sector turístico debe enfrentar alta competitividad, ne-
cesita de constantes innovaciones, desarrollo científico 
y tecnológico que conduzca al sector a un posiciona-
miento en el mercado, con oportunidades de negocios 
altamente rentables, además de los beneficios para sus 
involucrados.

En el campo turístico la ciencia ofrece posibilidades de 
comprender el fenómeno de movilidad social, enten-
der su fuerza productiva y sus impactos. Según Nuñez 
(1999), la función de la ciencia se vincula a la adquisición 
de conocimientos, al proceso de conocer la verdad. La 
ciencia se desenvuelve en el contexto de la sociedad, de 
la cultura, e interactúa con sus más diversos componen-
tes de donde se desprende la tecnología.

La tecnología aplicada al turismo constituye un conjun-
to de conocimientos científicos y empíricos, habilidades 
y experiencias para producir, distribuir y utilizar bienes 
y servicios; en este concepto incluye elementos impor-
tantes como conocimientos teóricos, prácticos, medios 
físicos, knowhow, procedimientos gerenciales y organi-
zativos, identificación y asimilación de éxitos y fracasos 
anteriores, capacidades y destrezas de los recursos 
humanos.

De este modo el sector turístico se encuentra fortaleci-
do por la innovación no tecnológica y la tecnológica que 
están estrechamente relacionadas con la ciencia y la tec-
nología, que permite acceder a un mayor número de po-
sibilidades e inclinarse a las tendencias de los mercados. 

La innovación tecnológica ha transformado la gestión y la 
práctica turística, al tiempo que este sector se ha conver-
tido en uno de los más grandes a nivel mundial, siendo 
evidente el papel que juega la innovación en la práctica 
del turismo y en la eficiencia de la gestión y entrega del 
servicio. Ante esta situación, todos los actores requieren 
orientar su modelo de gestión en las necesidades de sus 
clientes, pudiendo afrontar de esta forma los cambios 
constantes del mercado turístico. 

La innovación tienen en este sector un carácter multidisci-
plinario que no solo se centran en los aspectos de oferta 
sino también en su impacto y consecuencia para la socie-
dad y el medio ambiente, agregando que el vertiginoso 
desarrollo contemporáneo ha planteado importantes de-
safíos sociales, éticos y legales (López, 2001).

En el sector turístico, es evidente que la innovación se 
constituye en un instrumento práctico tanto para el de-
mandante y ofertante, por lo tanto, la asimilación de la in-
novación en el turismo se constituye un proceso racional 
y sistemático, que requiere de planificación y capacita-
ción del personal, que asegure el uso de la tecnología en 
la comunicación, transacción y operación turística. 

La incidencia de la innovación en la sociedad y en los 
sectores productivos es de gran intensidad y el sector 
turístico está bajo la influencia de la misma, por lo tanto, 
cualquier emprendimiento turístico independientemente 
de la tipología apoya en la innovación tecnológica y no 
tecnológica.

La innovación no tecnológica dentro del campo turístico 
es importante por la estrecha relación existente entre la 
producción, la distribución, la comunicación y el consu-
mo, que requieren del uso tecnológico a pesar de que 
el factor humano en la provisión de servicios demuestre 
innovaciones no tecnológicas (Jacob, Tintoré, Aguiló, 
Bravo & Mule, 2003). Por estas razones se requiere de 
adaptaciones importantes a efecto de generar innovacio-
nes propias que hagan de las empresas y destinos turís-
ticos competitivos en el mercado.

En este sentido, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicaciones (TIC), juegan un papel importante en la 
práctica de la actividad turística, en la eficiencia de los 
servicios y gestión de los destinos, por tal razón, las TIC 
han sido catalizadores importantes de los cambios expe-
rimentados en la industria en los últimos 30 años, en estas 
condiciones, está claro que la tecnología vuelve a ocu-
par un lugar central de debate en la sociedad moderna, 
como hace tres siglos ocurrió con la máquina de vapor y 
la Revolución Industrial (Rodríguez & Rubira, 2014).
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La razón fundamental para que el turismo se enfoque en 
el uso de las tecnologías, es el hecho que la actividad 
esta globalizada, por tanto, está sujeta a condiciones 
bajo los cuales una parte creciente del valor y la riqueza 
es producida y distribuida mundialmente por un sistema 
de redes de comunicaciones tecnológicas y comerciales 
internacionales (Mortimore, 1994).

En este sentido, el uso de la tecnología permite promocio-
nar y comercializar servicios y productos sin límite algu-
no, crear oportunidades amplias que deben ser aprove-
chadas por los ofertantes turísticos y subsectores afines, 
permitiéndoles obtener ventajas competitivas con rapidez 
en comunicación, reducción de costos e información ac-
tualizada en tiempo real, todo dirigido a la satisfacción de 
las necesidades primordiales de los turistas (De Pablo, 
2004). 

De la misma forma el uso de las TIC resulta fundamental 
por la presencia de nuevos consumidores, con capacidad 
de generar contenidos, opiniones y comentarios sobre los 
productos o servicios de una empresa o destino turístico 
y que son compartidos en tiempo real en una comunidad 
con gustos en común. 

Gracias a la interactividad de la red, estos nuevos usua-
rios se convierten en poderosos líderes de opinión cuyas 
ideas pueden favorecer o dañar la imagen de una marca 
(Giibets, 2013).

Desde esta perspectiva se entiende que el turismo como 
actividad social se apoya de la innovación constante y 
esto permite analizar la relación y actuación de los turis-
tas alrededor de la ciencia y tecnología también. Estas se 
convierten en un instrumento de desarrollo social, capaz 
de incidir en la producción, servicios, economía y en la 
cultural; aspectos que encajan perfectamente con la ac-
tividad turística, ya que se requiere de una visión amplia 
para compaginar con culturas diferentes.

Esta perspectiva implica una transformación de los pro-
cesos de oferta y demanda, es decir, en el caso del turis-
mo donde se forja una diversidad de servicios se genera 
una interconectividad con la calidad, que en la sociedad 
del conocimiento de hoy, ello significa que la ciudadanía 
debe incluir la capacitación y la instrucción dentro de los 
principios científicos básicos (Redington, 2010).

Cierto es que la innovación en el Sector Turismo es un 
aspecto que aún no ha sido suficientemente estudiado, 
que tiene características que dificultan su estudio, y que 
tiende a generar innovaciones no-tecnológicas que le 
permiten crear, implementar y/o eficientar procesos de 
producción (Rodríguez, 2009). 

Hijalage (2001), indica que por la naturaleza del Sector 
Turismo las grandes empresas turísticas implementan de 
manera más rápido las nuevas ideas lo que no siempre 
origina confianza entre las empresas de este sector, al no 
contar con los argumentos para asegurar que los cam-
bios sean factibles. 

Sin embargo, estas empresas también tienen que partici-
par del desafío que representa la competitividad en esta 
época, cuando la innovación les muestra retos sobre todo 
vinculada a la introducción de innovaciones tecnológicas 
y no tecnológicas esenciales. 

En este marco es necesario enfatizar en la necesaria 
apertura a la invocan tecnológica que propicia la accesi-
bilidad y diversidad de los servicios que se oferten en el 
sector turístico, facilitando la ampliación y mejora de los 
servicios turísticos.

En la actualidad el sector turístico tiende a incorporar la 
innovación asociada el desarrollo e implementación de 
aplicaciones apoyadas en dispositivos móviles y sistemas 
de información geográfica, se plantea como una novedo-
sa forma de acceso a los elementos de carácter turístico.

Estos dispositivos ayudan a dinamizar el turismo en la 
zona en la que se implementen ofreciendo a los turistas 
tradicionales una forma de acceso basada en un modelo 
innovador que optimiza la información que se posee de 
un determinado punto de interés turístico y que muchas 
veces resulta muy difícil de hacer llegar al turista sobre 
todo cuando se refiere a los temas histórico, culturales 
una promoviendo por esa vía un catálogo de destinos, 
servicio para la elaboración de un amplio catálogo de ser-
vicios y contenidos con información geográfica. 

De este modo se entiende que un gran número de tecno-
logías, permitirá ofrezcan un catálogo de servicios cada 
vez más completo que ampliará la disposición de un ma-
yor número posible de personas el uso estos productos.

En este marco la creación de plataformas que integre bajo 
el mismo sistema a un gran número de tecnologías: unas 
de conocido uso (GPS, GPRS, UMTS, Bluetooth) y otras 
emergentes (RFID permitirá explotar una serie de servi-
cios que pueden ser implementados con gran eficiencia. 

Sin embargo, el estado actual en Ecuador, revela que aun 
la utilización de las tecnologías en las ofertas turísticas 
es limitada y fragmentada. Es evidente que la mayoría 
de los mismos no hacen uso de las nuevas tecnologías 
y aquellos que las usan, lo hacen tan sólo parcialmente 
desaprovechando todo el potencial que éstas ofrecen y 
sin el nivel de integración necesario para constituir una 
verdadera plataforma integral. 
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Así cualquier propuesta de cambio que coloca en el cen-
tro del proceso la innovación de procesos en la gestión 
turística precisa determinar las características y posibles 
brechas con la finalidad de conformar el marco para pro-
mover soluciones y generar la toma de decisiones 

Para la realización de esta investigación se desarrolló en 
dos etapas; una primera fase, la investigación se inició 
con la exploración mediante cuestionarios, guías de ob-
servación y entrevistas elaborados en el marco de los 
proyectos de estudios turísticos que se desarrollan a en 
la carrera en la Universidad estatal Península de Santa 
Elena 

La segunda fase se centró en el estudio de campo, que 
permitió recopilar información respecto a características 
de innovación de los establecimientos de hospedaje del 
cantón Salinas. 

Por tanto, para el levantamiento de información se visitó 
cada uno de los establecimientos de acuerdo a las di-
recciones establecidas en el catastro del ministerio de 
Turismo de Santa Elena; dicho trabajo se efectuó con la 
participación de estudiantes de la carrera de turismo de 
la Universidad de Santa Elena, efectuados en dos fines 
de semana correspondientes de al mes de diciembre del 
2017.

Paralelamente al crecimiento del turismo en el país, la 
provincia de Santa Elena se encuentra en un sitial impor-
tante como destino de llegada de mayor afluencia de las 
24 provincias existentes, sin embargo, debido a que el 
turismo tiene como característica principal enfocarse en 
el tiempo y espacio, los diversos polo de concentración 
turística, entre ellas Salinas, se enfrentan al fenómeno de 
estacionalidad, en el que claramente se aprecian un pa-
trón con periodos altos donde hay mayor flujo turístico y 
temporada baja donde las visitas se reducen.

Figura 1. Patrón de estacionalidad turística en Salinas. 

Fuente: Ecuador. Reserva de Producción Faunística Marino 
Costera Puntilla de Santa Elena (2017). 

La temporada pico (agosto, octubre y abril) conlleva a 
vivir algún tipo de saturación en el destino, evidencian-
do congestión en el tráfico vehicular, ruido y desechos; 
mientras que en la temporada baja (junio, septiembre y 
noviembre) es diferente, corroborando a lo queMagadàn 
& Rivas (2012), mencionan sobre carencia de turistas, 
cierre de los negocios, disminución de empleos y con ello 
sus respectivas consecuencias en cadena. 

Si bien es cierto, la estacionalidad se genera por facto-
res naturales y factores institucionales, sin embargo, en 
el caso de Salinas, la parte ofertante también contribuye 
a la misma por falta de innovación, que es fundamental al 
momento de hacer de un destino competitivo. 

La innovación tiene una incidencia directa en la compe-
titividad de Salinas, por lo que la generación de nuevos 
conocimientos (ciencia) y la aplicación de la misma a tra-
vés de la tecnología (innovación tecnológica) y la gesta-
ción de innovación incremental o no tecnológica deben 
ser constantes. 

La tecnología global ha dejado de ser incipiente, la cons-
trucción de páginas web 3.0, el uso de centrales de re-
serva, sistemas de distribución global, softwares de re-
servas, de gestión gerencial, de proyecciones, entre otros

Pero, el desarrollo turístico de este balneario transita su 
ciclo de vida enfocado en esfuerzos individuales y con 
poco sustento de la innovación tecnológica en el sen-
tido de que no se ha logrado dinamizar la actividad en 
base a conocimientos logrados y difundidos en el campo 
turístico. 

La innovación puesta al servicio de los demandantes de 
servicios es muy común en estos días, aunque esta no se 
refleje de igual forma en todos los destinos, los ofertantes 
en Salinas no están en las mismas condiciones a la hora 
de innovar en base a los conocimientos que la ciencia ha 
ido descubriendo y colocando al servicio de este sector 
económico muy importante para nuestro país. 

Sin embargo, la aplicación de los distintos Softwares y 
equipos tecnológicos creados para las empresas impli-
cadas en la actividad, en el sector hospedaje en el bal-
neario Salina han pasado por desapercibido en su gran 
mayoría, lo que implica que el sector ofertante no está 
evolucionando al mismo ritmo que el sector demandante 
de estos servicios.

De este modo Salinas vive una realidad muy distinta a 
destinos competidores, mientras estos últimos están en-
focando en ser destinos inteligentes, la realidad de este 
balneario no pasa más allá de ofertas con servicios de 
internet y tv por cable, que en realidad son muy básicas y 
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útiles, pero, no permite encaminar hacia la competitividad 
turística. 

Si bien es cierto, la exigencia de los demandantes que en 
su mayoría son nacionales son básicas, esto no implica 
que la oferta actual se prepare para enfrentar las distintas 
problemáticas, para lo cual debe enmarcarse en el uso 
de tecnologías eficientes que en la actualidad es común 
en destinos competitivos. 

Por tanto, el análisis que se presenta sobre la innovación 
en el sector de hospedaje de Salinas, muestra una rea-
lidad sobre la que la cual se debe actuar en el tiempo y 
espacio. El tiempo de operación (6 – 10 años) del 43% de 
los establecimientos podría ser un factor para no incurrir 
en innovaciones fuertes.

Los establecimientos de alojamiento que en su mayoría 
corresponde a la categoría de hoteles (63%), reconocen 
a la innovación como un instrumento que incrementa la 
capacidad competitiva de la empresa (46%); mejora la 
calidad de vida de sus clientes y empleados (21%); con-
tribuye a la sostenibilidad de la empresa (13%) y, aporta a 
los objetivos de desarrollo organizacional (21%). 

La innovación de los establecimientos se refleja en: in-
versiones en infraestructuras arquitectónicas amigables 
y/ o temáticas (51%); formación continua del personal 
(16%); penetración en nuevos mercados (12%) y; uso de 
normas y estándares de calidad (21%); en este contex-
to, se evidencia que las innovaciones y no tecnológicos 
son las de mayor consideración al momento de pensar en 
innovación. 

Los establecimientos de hospedaje de Salinas conside-
ran como parte de su innovación a la introducción de 
nuevos servicios tales como: programas de fidelización 
(51%); alojamientos sostenibles (20%); eventos basados 
en tradiciones locales (21%); servicios de babysitter (1%) 
y; show cooking (7%).

La innovación en estos establecimientos permite mejorar 
la estructura organizacional (45%); actividades y proce-
sos eficientes en la empresa (16%); nuevas relaciones 
con agentes locales y externos (13%); generar alianzas 
estratégicas (12%); colaboración con organizaciones 
públicas y privadas (9%); y, trabajo en red a través de 
pertenecer a un gremio (6%).La colaboración entre orga-
nizaciones, representadas en alianzas y conformación de 
redes es muy débil en este destino turístico, esto se pue-
de evidenciar en la carencia de un sistema de gestión de 
destinos (SGD) y los escasos incentivos financieros. 

De alguna forma los establecimientos se enfocan también 
en innovaciones tecnológicas, representadas en: nuevos 
métodos de comercialización como el streetmarketing 
(15%); acciones de venta en redes sociales (78%) y venta 
de experiencias con smartbox (8%). 

En general son varias las innovaciones de tipo no tecnoló-
gico usadas por el sector hotelero en el intento de lograr 
la satisfacción de los clientes, la mayoría de los esfuerzos 
se encaminan a ofrecer calidad en sus servicios (38%); 
atención personalizada (37%); organización y planifica-
ción (16%); y, estrategia de fidelización en un 9%, que-
dando claro que el aspecto de tecnología no es relevante.

Se puede evidenciar que las innovaciones en el sector 
prestador de servicios se inclinan por aquellas de tipo-
logía incremental, ya que actúan bajo pequeños cam-
bios en los procesos de servicio en muchos casos ya 
desarrollados. 

En efecto, es notoria la prioridad que se le concede a 
las innovaciones no tecnológica representadas en am-
pliación de infraestructuras, formación continua del per-
sonal, actualización de normas de calidad, intenciones 
de penetrar en nuevos mercados sin hacer caso a la 
diversificación.

En Salinas son insignificantes las innovaciones asociadas 
a nuevas inversiones so emprendedores, alianza, produc-
tos la creación e integración de atractivos que permitan 
redefinir el uso de infraestructuras o ampliar las que se 
poseen.

En realidad, existen pocas posibilidades de participación 
de nuevas empresas, principalmente franquicias; la exis-
tencia de una innovación que genere la organización y 
resignificación del sector de hospedaje en este destino lo 
cual se evidencia en el poco uso de nuevas tecnologías 
en las empresas hoteleras, lo que retrasan los procesos e 
impide la competitividad. 

En este sentido las innovaciones arquitectónicas que 
ayudarían a diversificar y captar segmentos atraídos por 
construcciones que vayan de acorde a las nuevas nece-
sidades de contemplar el mundo son nulas.

Bajo estas condiciones el estudio permitió identificar las 
fortalezas, debilidades y que resaltan los servidores turís-
ticos de hospedaje y se presentan las oportunidades de 
innovación al que deberían apuntarse.
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Tabla 1. Fortalezas del sector hospedaje caso de estudio: 
Salinas.

Fortalezas identificadas

Concentración mayoritaria de estos servidores posibilita im-
plantar estrategias comunes.

El interés por la innovación de estructuras de organización 
aporta a la administración de los establecimientos y a la agili-
dad de respuesta a los requerimientos del cliente 

El enfoque de personalizar la atención al cliente, aporta a la 
satisfacción del mismo

La disposición de servicios tecnológicos (internet, red wifi, ca-
ble) incide en la decisión de adquirir el servicio.

La planificación en los establecimientos contribuye a la con-
vicción de ofrecer servicios de calidad, lo que apunta a lograr 
cambios aceptables en mediano y largo plazo

Tabla 2. Debilidades del sector hospedaje caso de 
estudio: Salinas.

Debilidades - Sector Hospedaje

 • Carencia de diversificación en su oferta 

 • Carencia de planes promocionales con fines de 
desestacionalización

 • Inadecuado servicios posventa

 • Inexistencia de un verdadero sentido de asociatividad que 
genere economías de escala y competitividad

 • Se puede evidenciar una carencia en la cultura de 
innovación 

De acuerdo con la determinación de las posibilidades 
que ofrece las tecnologías vinculadas al sector turístico el 
sector hospedaje en Salinas, tiene ante sí la oportunidad 
de iniciar de manera gradual la innovación tecnológica 
asociada a:

 • Adaptación de Apps para promocionar el destino – em-
presa: Vizeat, Minube, Google Maps offline, PartyWith.

 • Considerar las principales tendencias tecnológicas: 
Big data, Marketing digital, Entorno móvil, Realidad 
inmersa, Modelos de fidelización, Economía colabora-
tiva, Internet of things, Bots.

 • Crear políticas de innovación: investigación orientada 
a la innovación; Prospección de nuevas necesidades 
de mercado, Financiación de la innovación, Difusión 
de la innovación, Innovación de las relaciones socia-
les, Innovación de las formas de gobierno.

 • Productos diferenciadores: mismos productos ofreci-
dos de manera diferente, actividades de co-creación, 
nuevo diseños, promoción y comercialización dife-
rentes, Gestión de la saturación, Ampliar los servicios 

ofrecidos, Restauración e innovación, transporte 
inteligente.

De acuerdo con estos resultados se advierte que las po-
sibilidades de desarrollo turístico en Salina descansa en 
la innovación tecnológica como no tecnológica pero de-
berán centrar la toma de decisiones y un cambio de men-
talidad frente a las oportunidades y fortalezas en función 
de minimizar o eliminar las debilidades que hoy afectan 
la competividad y calidad del sector hospedaje en el bal-
neario Salina. Empresarios, autoridades locales deberán 
asumir esta como una prioridad de las políticas públicas 
y de las acciones que proyectan como pilares de su pre-
sente y futuro desarrollo.

CONCLUSIONES

Es evidente que la ciencia y la tecnología juegan un papel 
muy importante en el desarrollo del turismo como sector 
productivo, esto se evidencia en las experiencias y éxi-
tos logrados por varios destinos en el mundo, por tanto, 
esta actividad apoyada en teorías y en aplicaciones de 
la misma ha logrado convertirse en una herramienta de 
dinamización turística. 

Pero su implementación está muy ligado a las decisiones 
de los entes y actores respecto al uso de la innovación. 
Es preciso abrir espacios a la comprensión tanto de la 
ciencia como la tecnología y ponerla a disposición de los 
implicados en el proceso turístico, pues solo así será po-
sible que la innovación tecnológica y no tecnológica se 
convierta en un instrumento muy valioso para hacer un 
destino competitivo y sostenible. 

Las innovaciones en el desarrollo turístico del sector hos-
pedaje del balneario Salina, está sujeto a la visión indivi-
dualista tato de los empresarios. Sin embargo, la cantidad 
de nuevo conocimiento y tecnología creada para el sector 
turístico: Softwares y equipos tecnológicos la construc-
ción de páginas web 3.0, el uso de centrales de reserva, 
sistemas de distribución global, softwares de reservas, de 
gestión gerencial, de proyecciones, entre otros, son fun-
damentales en el propósito de hacer de Salinas un desti-
no de visita continua y competitiva.

Interesa entonces priorizar estrategias de divulgación y 
promoción tecnológica; así como cruzadas de capaci-
tación de los recursos humanos desde los que podrán 
utilizar el valor de las tecnologías en el desarrollo turístico 
ampliando las posibilidades de satisfacción de los turis-
tas al ubicar el balneario en un destino inteligente de la 
región y del país.
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RESUMEN

La fracturación es un medio alternativo a los hidrocarburos tradicionales que fue innovado por los estados unidos y que ha 
desarrollado una gran industria, tan grande que hizo que los precios del petróleo decayeran afectando a una gran cantidad 
de países productores que vieron perder su poder comercial. La Comunidad Europea, estableció objetivos estratégicos 
para el año 2020 desde el año 2010, en el se contempla la reducción de las emisiones de los gases invernaderos y el esco-
gimiento de políticas alternativas al petróleo, en este archivo se discuten las posturas a la medida, entre ellos el biogas y el 
fracking y las diferentes versiones pro y contra a estas propuestas energéticas desde las aristas de afectación económica 
en las condiciones que se mantienen en la Unión Europea.

Palabras clave: Política económica, biogas, fracking, Unión Europea, hidrocarburos.

ABSTRACT

Fracturing is an alternative means and traditional hydrocarbons that were innovated by the United States and that has deve-
loped a large industry, so big that it caused oil prices to decline affecting a large number of countries like you will lose their 
commercial power. The European Community, strategic objectives for the year 2020 since 2010, refers to the reduction of 
emissions of greenhouse gases and the choice of alternative policies to oil, in this file the custom-made positions are discus-
sed, among them are the biogas and the fracking and the different versions pro and against these energy proposals from the 
edges of the economic affectation in the conditions that are maintained in the European Union.

Keywords: Economic policy, biogas, fracking, European Union, hydrocarbons.
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INTRODUCCIÓN

La exploración y explotación de hidrocarburos no con-
vencionales en Europa se refiere principalmente a la frac-
turación hidráulica (“fracking”) de petróleo y gas (princi-
palmente gas de esquisto, así como a gas de lecho de 
carbón y gas compacto) mediante perforación horizon-
tal, pero también a Técnicas como el fracking eléctrico, 
térmico o propano. En lo que respecta a su naturaleza, 
el gas y el petróleo convencionales y no convencionales 
son exactamente iguales. Lo que hace la diferencia es el 
método de extracción. Si el objetivo más bajo de 1.5 ° C 
es tener solo un 50% de probabilidad de éxito, el presu-
puesto de carbono restante del mundo para 2016 es de 
solo 140 mil millones de toneladas, que se agotarán para 
2030 al nivel actual de emisiones (Alemania. Instituto de 
Estudios Avanzados de Sostenibilidad, 2015). La fractura-
ción hidráulica produce fracturas en la formación de roca, 
que estimulan el flujo de gas natural o petróleo, aumen-
tando los volúmenes que pueden recuperarse. Los pozos 
pueden perforarse verticalmente a cientos o miles de me-
tros por debajo de la superficie terrestre y pueden incluir 
secciones horizontales o direccionales que se extienden 
miles de metros. Las fracturas se crean al bombear gran-
des cantidades de fluidos a alta presión en un pozo y en 
la formación de roca objetivo. El fluido de fracturamiento 
hidráulico comúnmente consiste en agua, aditivos y adi-
tivos químicos que abren y agrandan las fracturas dentro 
de la formación de roca. Los apuntalantes (arena, bolitas 
de cerámica u otras pequeñas partículas incompresibles) 
mantienen abiertas las fracturas recién creadas. Una vez 
que se completa el proceso de inyección, la presión inter-
na de la formación de roca hace que el fluido regrese a la 
superficie a través del pozo. Este fluido está compuesto 
de “flujo de retorno” y “agua producida”, y puede conte-
ner los productos químicos inyectados más varios mate-
riales naturales como salmueras, metales, radionúclidos 
e hidrocarburos. El flujo de retorno y el agua producida 
generalmente se almacenan en el sitio en tanques o fosas 
antes del tratamiento, eliminación o reciclaje (Agencia de 
protección ambiental de los Estados Unidos, 2018).

El gas de esquisto, es decir, el gas natural atrapado den-
tro de las formaciones de esquisto, se encuentra típica-
mente en capas subterráneas, desde unos pocos metros 
hasta decenas de metros de espesor y con profundida-
des máximas de 6 a 7 kilómetros. Las reservas mundiales 
de gas de esquisto técnicamente recuperables son con-
siderables y se estiman en aproximadamente 200 billones 
de metros cúbicos (tcm), de los cuales 16 tcm se encuen-
tran en Europa; se estima que las reservas más grandes 
existen en China, Estados Unidos, Argentina y México. El 
gas de esquisto no es un descubrimiento nuevo; La gente 

ha tenido conocimiento de su existencia durante mucho 
tiempo. Lo que es nuevo es la tecnología para acceder a 
ella a un costo relativamente bajo, pero un costo que varía 
según las salvaguardas legales que se han establecido, 
así como las condiciones geológicas. La pregunta no es 
si hay o no depósitos de gas de esquisto, sino a dónde 
se puede acceder a estos a un costo directo bajo y sin 
desastres ambientales. Cualquiera que sea el tamaño de 
las reservas, el monto de la extracción depende de fac-
tores políticos, geológicos y geográficos, implicaciones 
ambientales y aceptación pública. 

Según el conocimiento geológico actual, las reservas 
de gas de esquisto están muy extendidas en Europa, 
Volumen total de gas natural en una formación rocosa 
subterránea, estimaciones de Gas in Place (GIP) iguales 
a 37,6 tcm para Inglaterra, 13 tcm para Alemania, 2 tcm 
para España y aproximadamente 5 tcm para Polonia. Las 
reservas técnicamente recuperables son una cuestión 
de alguna disputa; En Polonia, por ejemplo, las empre-
sas de fracking se rindieron después de 2 años debido 
a condiciones geológicas desfavorables. Sin embargo, 
las estimaciones de la compañía están en el lado gene-
roso y por lo general oscilan entre el 10% y el 20% del 
PIB. Existen reservas importantes en Francia, Ucrania, 
Bulgaria y Rumania, aunque aún no se han realizado es-
tudios nacionales que confirmen este potencial. En algu-
nos reservorios de esquisto, el aceite de esquisto también 
está presente (Alemania. Instituto de Estudios Avanzados 
de Sostenibilidad, 2015). Algunos países, por ejemplo, en 
el Reino Unido, abogan por la quema de gas en lugar de 
carbón debido a que el gas produce menos dióxido de 
carbono (CO2) por unidad de energía. Sin embargo, esta 
observación ignora los eventos “aguas arriba”: a saber, 
los procesos necesarios para localizar, extraer, almace-
nar, transportar y entregar gas a su destino. El gas con-
siste casi en su totalidad en metano, un poderoso gas 
de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 
global (GWP) 86 veces mayor que una masa equivalen-
te de CO2, durante un período de 20 años. Más de 100 
años, el GWP de metano es 36, una estimación del IPCC 
de su informe de 2013 que se ha incrementado en un 
44% desde que el Departamento de Energía y Cambio 
Climático del Reino Unido (DECC) examinó el problema 
por última vez (utilizando estimaciones de GWP obsoletas 
del IPCC 2007.

Las liberaciones de metano provenientes de operaciones 
aguas arriba pueden ser deliberadas (debido, por ejem-
plo, a la ventilación) o pueden ser accidentales. Se les 
conoce como emisiones fugitivas. Existe una gran dife-
rencia en las emisiones fugitivas entre los métodos con-
vencionales y no convencionales de extracción de gas. 
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Un gran depósito de gas natural puede requerir solo un 
puñado de plataformas para extraer los recursos sub-
yacentes, que normalmente están bajo presión y, por lo 
tanto, son relativamente fáciles de liberar y capturar. En 
contraste, las fuentes no convencionales, como el gas de 
esquisto, están presentes como burbujas de gas dentro 
de las formaciones de roca de esquisto. La extracción es 
extremadamente difícil y requiere la inyección de arena, 
agua, productos químicos y lubricantes bajo presión, y 
es posible que se necesiten miles de cabezales de pozo 
para localizar y extraer cantidades significativas de gas. 
Lo mismo ocurre con la extracción de aceite de esquisto; 
las emisiones fugitivas de metano de los operadores de 
petróleo de esquisto pueden ser incluso peores que para 
el gas de esquisto, ya que los operadores de petróleo de 
esquisto no tienen interés financiero en capturar el meta-
no liberado por sus actividades. La evidencia sugiere que 
el gas de esquisto es al menos el doble de perjudicial que 
el carbón desde la perspectiva del cambio climático. Los 
modelos de simulación demuestran que cualquier benefi-
cio para el clima de la quema de gas en lugar de carbón 
se pierde si las emisiones fugitivas superan el 2% de la 
producción de gas. En los Estados Unidos, la actividad 
del esquisto libera emisiones fugitivas de metano que re-
presentan del 6% al 8% de la producción total (desde el 
pozo hasta la entrega) (Russell, 2016).

Esto se confirma mediante datos de arriba hacia abajo 
(datos TD) de aeronaves y satélites, que proporcionan 
una medida más precisa de las emisiones de metano de 
las operaciones de lutitas. Los datos satelitales de EE. 
UU. Indican emisiones más grandes en campos explora-
torios (más del 10%) que, en campos establecidos, por lo 
que las “terminaciones verdes” (asegurar que los pozos 
estén tapados y que se capture el metano y que nada se 
queme o ventile) son vitales incluso en las etapas iniciales 
de exploración. Los datos de abajo hacia arriba general-
mente subestiman la cantidad de metano que se libera 
por fracking en los Estados Unidos, que es hasta 10 ve-
ces más que los métodos convencionales de extracción 
de gas. El gas convencional está asociado con pérdidas 
de metano de alrededor del 1%, lo que significa que la 
ventaja de quemar gas sobre carbón es del 25% y no del 
50%. Sin embargo, la licuefacción del gas natural es un 
proceso que consume mucha energía y agrega un 20% 
-25% a la huella de carbono.

DESARROLLO

La estrategia Europa 2020 es la agenda de la UE para el 
crecimiento y el empleo para la presente década. Enfatiza 
el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo como 
una forma de superar las debilidades estructurales en la 

economía europea, mejorar su competitividad y producti-
vidad y apuntalar una economía social de mercado soste-
nible (Comisión Europea, 2010). La Comunidad Europea 
ha lanzado la Estrategia Europa 2020 para salir de la crisis 
y preparar la economía de la UE para la próxima década. 
La Comisión identifica define tres impulsores clave para el 
crecimiento, que se implementarán a través de acciones 
concretas a nivel de cada nación y de la UE: crecimiento 
inteligente (fomento del conocimiento, innovación, educa-
ción y sociedad digital), crecimiento sostenible (haciendo 
que nuestra producción sea más eficiente en el uso de 
recursos al tiempo que aumenta nuestra competitividad) 
y crecimiento inclusivo (aumento de la participación en 
el mercado laboral, la adquisición de capacidades y la 
lucha contra la pobreza). Esta batalla por el crecimiento y 
el empleo requiere la apropiación a nivel político superior 
y la movilización de todos los actores en toda Europa. 
Se establecen cinco objetivos que definen dónde debería 
estar la UE para 2020 y contra los cuales se puede seguir 
el progreso. 

El presidente de la UE José Barroso (2004-2014) dijo: 
“Europa 2020 tiene que ver con lo que debemos hacer 
hoy y mañana para volver a encaminar la economía de 
la UE. La crisis ha expuesto problemas fundamentales 
y tendencias insostenibles que ya no podemos ignorar. 
Europa tiene un déficit de crecimiento que es “Poner en 
peligro nuestro futuro. Debemos abordar de manera de-
cisiva nuestras debilidades y explotar nuestras muchas 
fortalezas. Necesitamos construir un nuevo modelo eco-
nómico basado en el conocimiento, la economía baja en 
carbono y los altos niveles de empleo. Esta batalla requie-
re la movilización de todos los actores en toda Europa” 
(Comisión Europea, 2010).

En primer lugar, Europa debe aprender las lecciones de 
la crisis económica y financiera mundial. Nuestras eco-
nomías están intrínsecamente vinculadas. Ningún Estado 
miembro puede abordar los desafíos globales de manera 
efectiva actuando de manera aislada. Somos más fuer-
tes cuando trabajamos juntos, y una salida exitosa, por 
lo tanto, depende de una coordinación estrecha de la po-
lítica económica. De lo contrario, podría producirse una 
“década perdida” de declive relativo, un crecimiento per-
manentemente dañado y niveles de desempleo estruc-
turalmente altos. Por lo tanto, la Estrategia Europa 2020 
establece una visión para la economía de mercado social 
de Europa en la próxima década, y se basa en tres áreas 
prioritarias entrelazadas y que se refuerzan mutuamente: 
crecimiento inteligente, desarrollo de una economía ba-
sada en el conocimiento y la innovación; Crecimiento sos-
tenible, promoviendo una economía baja en carbono, efi-
ciente en recursos y competitiva; y crecimiento inclusivo, 
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fomentando una economía de alto empleo que genere 
cohesión social y territorial (Comisión Europea, 2018) .

El progreso hacia estos objetivos se medirá en función de 
cinco objetivos principales representativos a nivel de la 
UE, que se pedirá a los estados miembros que traduzcan 
en objetivos nacionales que reflejen los puntos de partida:

Objetivo económicos y estratégicos 2020

1. Empleo

 • El 75% de las personas de 20 a 64 años trabajarán.
2. Investigación y desarrollo (I + D)

 • El 3% del PIB de la UE se invertirá en I + D
3. Cambio climático y energía.

 • Emisiones de gases de efecto invernadero 20% infe-
riores a los niveles de 1990.

 • 20% de la energía procedente de energías renovables.

 • 20% de incremento en eficiencia energética.
4. Educación

 • Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 
10%.

 • al menos el 40% de las personas de 30 a 34 años que 
han completado la educación superior

5. Pobreza y exclusión social.

 • Al menos 20 millones de personas menos en - o en 
riesgo de - pobreza / exclusión social

6. Características de los objetivos.

7. Ofrecen una visión general de dónde debería estar la 
UE en los parámetros clave para 2020.

8. Se traducen en objetivos nacionales para que cada 
país de la UE pueda comprobar su propio progreso 
hacia cada objetivo.

9. No se comparte la carga: son objetivos comunes para 
todos los países de la UE, que se deben cumplir a 
través de una combinación de acciones nacionales 
y de la UE.

10. Están interrelacionados y se refuerzan mutuamente.

 • Las mejoras educativas ayudan a la empleabilidad y 
reducen la pobreza.

 • La I + D / innovación y el uso más eficiente de la ener-
gía nos hacen más competitivos y crean empleo

 • la inversión en tecnologías más limpias combate el 
cambio climático mientras crea nuevas oportunidades 
comerciales o de empleo.

Según la Comunidad Europea (2010) la estrategia Europa 
2020 se utiliza como marco de referencia para activida-
des en la UE y en los niveles nacional y regional. Los go-
biernos de la UE han establecido objetivos nacionales 
para ayudar a lograr los objetivos generales de la UE y 
están informando sobre ellos como parte de sus progra-
mas anuales de reforma nacional. 

El programa marco de investigación e innovación de la 
UE se complementa con nuevas medidas para completar 
y desarrollar aún más el espacio europeo de investiga-
ción. Estas medidas apuntaron a romper las barreras para 
crear un verdadero mercado único para el conocimiento, 
la investigación y la innovación. La UE creó Horizon 2020, 
que es el programa de investigación e innovación más 
grande con casi €80 mil millones de fondos disponibles 
durante 7 años (2014 a 2020), además de la inversión pri-
vada que atraerá este dinero. Promete más avances, des-
cubrimientos y novedades mundiales al llevar grandes 
ideas del laboratorio al mercado. A la vez es el instrumen-
to financiero que implementa la unión por la innovación, 
una iniciativa emblemática de Europa 2020 destinada a 
garantizar la competitividad global de Europa. Visto como 
un medio para impulsar el crecimiento económico y crear 
empleos, Horizonte 2020 cuenta con el respaldo político 
de los líderes de Europa y los miembros del Parlamento 
Europeo. Estuvieron de acuerdo en que la investigación 
es una inversión en nuestro futuro y, por lo tanto, la co-
locan en el centro del proyecto de la UE para un creci-
miento y empleos inteligentes, sostenibles e inclusivos 
(Comisión Europea, 2018).

Al unir la investigación y la innovación, Horizon 2020 está 
ayudando a lograr esto con su énfasis en la ciencia ex-
celente, el liderazgo industrial y la lucha contra los desa-
fíos de la sociedad. El objetivo es garantizar que Europa 
produzca ciencia de clase mundial, elimine las barreras a 
la innovación y facilite el trabajo conjunto de los sectores 
público y privado para generar innovación. Horizon 2020 
está abierto a todos, con una estructura simple que re-
duce la burocracia y el tiempo para que los participantes 
puedan centrarse en lo que es realmente importante. Este 
enfoque garantiza que los nuevos proyectos despeguen 
rápidamente y logren resultados más rápidamente.

La oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, publica re-
gularmente informes completos sobre el progreso de los 
objetivos. En 2014-2015, la Comisión realizó una revisión 
intermedia de Europa 2020. Esto incluyó una consulta 
pública que mostró que la estrategia todavía se consi-
dera un marco apropiado para promover el empleo y el 
crecimiento. Tras la revisión, la Comisión decidió conti-
nuar la estrategia, supervisarla e implementarla a través 
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de un proceso conocido como el Semestre Europeo 
(Comunidad Europea, 2018).

El diésel y la gasolina se han limitado a 10 ppm de azu-
fre desde 2009 (para vehículos de carretera) y 2011 (ve-
hículos que no son de carretera). Las especificaciones 
obligatorias también se aplican a más de una docena 
de parámetros de combustible. Lo regula las directivas 
ambientales obligatorias emitidas por la Unión Europea 
(Comunidad Europea, Parlamento, Consejo y Estados 
miembros), así como estándares de la industria desarro-
llados por la Organización Europea de Estándares (CEN) 
a través de la norma vigente Euro 5, Directiva 2009/30 / 
CE, con aplicabilidad en toda la gasolina y en el diésel.

Las mejoras medidas sistemáticas de la calidad del com-
bustible en la Unión Europea (UE) han precedido histó-
ricamente, y han permitido, la introducción exitosa de 
estándares de emisión de escape más estrictos. Las ini-
ciativas de mejora de la calidad del combustible de la UE 
han dado como resultado un suministro en toda la región 
de gasolina y diésel (carreteras y no carreteras) con un 
contenido de azufre casi nulo. El primer conjunto de es-
tándares CEN en 1993 para combustibles automotrices 
fue voluntario, pero todos los proveedores de combusti-
ble en Europa lo observaron. Tres estándares cubrían la 
calidad del combustible automotriz: EN 590 para diésel, 
EN 228 para gasolina y EN 589 para GLP automotriz. Las 
regulaciones ambientales obligatorias para varias propie-
dades de combustibles se introdujeron por primera vez 
en 1998 (Directiva 98/70 / CE), y se revisaron en 2003 
(Directiva 2003/17 / CE) y en 2009 (Directiva 2009/30 / 
CE). Las propiedades de combustible aplicables inclu-
yen contenido de plomo y azufre para gasolina, y número 
de cetano, contenido de azufre y contenido de biodiesel 
de FAME (Fatty Acid Methyl Esters) para diésel. Las nor-
mas CEN se actualizan periódicamente para reflejar los 
cambios en las especificaciones, como las reducciones 
obligatorias en el contenido de azufre. Además de regular 
la calidad del combustible, la directiva de 2009 introdujo 
un Estándar de Combustible Bajo en Carbono para redu-
cir la intensidad de la energía suministrada por el gas de 
efecto invernadero (GEI) para el transporte por carrete-
ra. En 1999 se estableció un cronograma para lograr la 
reducción del nivel de azufre del combustible (Directiva 
1999/32 / CE) (Comunidad Europea, 2018).

Según el texto aprobado por el Comité Permanente, en 
representación de la Asamblea, el 25 de noviembre de 
2016 (Doc. 14196, informe de la Comisión de Asuntos 
Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible, relator: Sr. Geraint 
Davies), Los hidrocarburos no convencionales, como el 
gas de esquisto y el petróleo, han sacudido el merca-
do energético mundial. La exploración y explotación de 

estos recursos se refiere principalmente a la fracturación 
hidráulica (“fracking”), una técnica que plantea una serie 
de inquietudes relacionadas con la salud pública y la pro-
tección del medio ambiente. El informe busca evaluar las 
dimensiones económicas, geoestratégicas y medioam-
bientales del desarrollo potencial de estos recursos en 
Europa. Destaca las implicaciones negativas de tal de-
sarrollo para un suministro de agua potable y salud pú-
blica, así como el efecto perjudicial sobre los objetivos 
climáticos.

% Emisiones de gases de efecto invernadero 2014, año 
base 1990

Figura 1. Emisiones de gases de efecto invernadero 2014, año 
base 1990.

Fuente: Comunidad Europea (2018).

Los países que producen mayor cantidad de CO2 Son 
Irlanda, Portugal y España, que son países que además 
actúan fuertemente en el mercado de carbono compran-
do cupos para poder cubrir sus emisiones industriales.

Proporci{on de energías renovables 2014

Figura 2. Proporción de energías renovables 2014.

Fuente: Comunidad Europea (2018).
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En cuanto a la proporción de energías renovables, los 
países que lideran este segmento son Latavia, Suiza e 
Irlanda, destacan políticas dentro de sus comunidades 
sociales en especial las universidades para buscar fuen-
tes alternativas de alimentación de energía que supla el 
uso de petróleo u otros componentes.

Consumo de energía primaria (Miles de toneladas equiva-
lentes de petróleo - TOE)

Figura 3. Consumo de energía primaria (Miles de toneladas 
equivalentes de petróleo).

Fuente: Comunidad Europea (2018).

El uso del petróleo en la década pasada se convirtió en 
una discusión del tema de eficiencia, los alemanes de-
mostraron ser los más eficientes y también los que mayor-
mente consumen el crudo, seguidos por los grandes de 
Europa que son Francia, Inglaterra, Reino Unido, Italia y 
España. En la figura se aprecia también que muchos paí-
ses consumen menos cantidad de crudo porque además 
sus dimensiones geográficas y economías son más pe-
queñas. Luego del informe del 2014 se estimó que se ha 
mejorado la prevención del cambio climático y por lo tan-
to, el informe recomienda a aquellos países que buscan 
diversificar su suministro de energía a buscar alternativas 
más limpias: invertir en energías renovables y reducir el 
consumo de energía. En espera de una posible prohibi-
ción del fracking, la Asamblea Parlamentaria debería re-
comendar limitar y controlar la exploración y explotación 
de hidrocarburos no convencionales mediante la adop-
ción de estrictas regulaciones ambientales. Los hidrocar-
buros no convencionales, como el gas de esquisto y el 
petróleo, han sacudido el mercado energético mundial. 
La exploración y explotación de estos recursos se refie-
re principalmente a la fracturación hidráulica (“fracking”), 
una técnica para extraer gas natural subterráneo median-
te la inyección de agua a alta presión y productos quími-
cos para romper rocas, con el objetivo de liberar el gas y el 
petróleo que contienen. Este controvertido procedimiento 

plantea una serie de preocupaciones relacionadas con la 
salud pública y la protección del medio ambiente.

Europa es algo envidiosa de la historia de éxito de Estados 
Unidos en el campo de la energía. Los bajos precios de 
la misma, los nuevos empleos y los ingresos fiscales, el 
aumento de la seguridad energética, son los principales 
beneficios del auge de la energía no convencional en los 
Estados Unidos. Mientras que una carrera por el petró-
leo y el gas de esquisto dio un impulso espectacular a 
la economía de los EE. UU. Y generó fuertes ondas en el 
mercado mundial de la energía, también está afectando a 
Europa a través de una menor factura de importación de 
energía y desarrollos geopolíticos, pero también en tér-
minos de inversiones reducidas en Fuentes de energía 
renovable.

La débil viabilidad económica de la fracturación hidráu-
lica en Europa, junto con los problemas de aceptación 
pública, debería desalentar la explotación de combusti-
bles fósiles no convencionales. Sin embargo, dado que 
la fracturación hidráulica está autorizada en algunos paí-
ses europeos, una evaluación exhaustiva de su viabilidad 
e implicaciones sigue siendo una tarea de importancia 
práctica urgente. ¿Puede y debe Europa unirse al desa-
rrollo de hidrocarburos no convencionales? Esta es una 
pregunta polarizante que ha provocado un acalorado de-
bate en todo el continente. Por un lado, estos recursos 
energéticos han sido calificados como un elemento de 
cambio que puede ayudar a satisfacer las crecientes ne-
cesidades de energía en todo el mundo, estimular el cre-
cimiento económico y aumentar la seguridad energética 
nacional. Por otro lado, se han levantado voces sobre el 
impacto negativo del proceso de extracción en el medio 
ambiente. Aprovechar los combustibles fósiles no con-
vencionales sobre los tradicionales también puede agra-
var el calentamiento global.

La lucha contra el cambio climático y la escasez de agua 
es vital para la supervivencia de la humanidad. Al firmar el 
Acuerdo de París para combatir el cambio climático, los 
Estados se comprometieron a mantener el aumento de la 
temperatura promedio mundial por debajo de 2 ° C por 
encima de los niveles preindustriales, con el objetivo de li-
mitar el aumento a 1,5 ° C. Por lo tanto, los Estados no de-
ben adoptar políticas energéticas que puedan impedir el 
logro de este objetivo. La Asamblea Parlamentaria apoya 
firmemente los esfuerzos de los Estados para cumplir con 
sus obligaciones internacionales en este campo. La pro-
ducción de hidrocarburos no convencionales es más da-
ñina en términos de cambio climático que el carbón, por 
lo que requerirá una mayor reducción en la producción 
de combustibles fósiles en otros lugares. Los Estados 
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miembros del Consejo de Europa deberían centrarse en 
desarrollar alternativas sostenibles.

La explotación de recursos no convencionales sigue 
siendo un proceso complejo y de alta intensidad. Por lo 
tanto, al analizar las perspectivas futuras de esta indus-
tria en Europa, todos los aspectos del proceso deben ser 
examinados y las necesidades regulatorias deben eva-
luarse adecuadamente. Esto según el informe sobre los 
impactos ambientales de las actividades de extracción 
de gas y gas de esquisto  (Comision de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Aimentaria, 2011). Para este 
fin, hay que tener en cuenta que algunos de los impac-
tos ambientales y de salud pública pueden tardar años, 
incluso décadas, en salir a la luz (Consejo de Academias 
Canadienses, Impactos Ambientales de la Extracción de 
Gas de Shale en Canadá, 2014).

Los productores de petróleo han aumentado la produc-
ción en respuesta a la explotación del gas de esquisto 
por parte de los Estados Unidos, lo que ha reducido los 
precios del petróleo y el rendimiento de las inversiones en 
energías renovables. Sin embargo, como el 75% de los 
combustibles fósiles identificados no se pueden usar sin 
una catástrofe del cambio climático, los Estados miem-
bros deben priorizar las inversiones a largo plazo en ener-
gías renovables, independientemente de los precios del 
petróleo a corto plazo. Por lo tanto, Europa tiene una ne-
cesidad apremiante de debatir el tema y ver cuáles son 
las opciones políticas y tecnológicas para tomar decisio-
nes estratégicas acertadas en el campo de los combus-
tibles fósiles no convencionales. Con el fin de alentar una 
discusión informada y objetiva, este informe considera y 
sopesa los beneficios y riesgos, además de analizar las 
lecciones que se pueden extraer de la experiencia de los 
EE. UU. Este informe busca respuestas realistas a pre-
guntas sobre las perspectivas (condiciones previas) y 
desafíos legislativos para aprovechar los combustibles 
fósiles no convencionales en Europa de una manera que 
tenga en cuenta las necesidades de la generación actual 
sin comprometer las de las generaciones futuras.

Recordando su Resolución 1977 (2014) en cuanto a la 
diversificación energética como una contribución funda-
mental al desarrollo sostenible, la Asamblea recomienda 
que los Estados miembros diversifiquen sus suministros 
de energía y prioricen el uso de recursos energéticos más 
limpios y seguros centrándose en las energías renova-
bles, incluida la energía solar, eólica, hidráulica, geotér-
mica, de biomasa y marina. Las iniciativas fiscales y la 
ley de planificación en los Estados miembros deben fa-
vorecer las energías renovables y los Estados miembros 
también deben priorizar las políticas que promueven la 
eficiencia energética y reducen el consumo de energía. 

Los Estados miembros tienen la oportunidad de asumir el 
liderazgo mundial en tecnología renovable y cooperación 
para ayudar al mundo en desarrollo a crecer con su parte 
justa de energía de una manera sostenible. Los Estados 
miembros deberían alentar la transferencia de tecnolo-
gías de energía renovable a los países en desarrollo para 
evitar el cambio climático asociado. 

En septiembre de 2015, las Naciones Unidas adoptaron 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se supo-
ne deben guiar la acción de la comunidad internacional 
durante los próximos quince años. Con el fin de garanti-
zar el acceso universal a servicios de energía asequibles, 
confiables y modernos, se recomienda aumentar sustan-
cialmente la proporción de energía renovable en la com-
binación global de energía. Para 2030, el mundo debe 
mejorar la cooperación internacional para facilitar el ac-
ceso a la investigación y la tecnología de energía limpia, 
incluida la energía renovable, la eficiencia energética y la 
tecnología avanzada y más limpia de combustibles fósi-
les, y promover la inversión en infraestructura energética 
y tecnología de energía limpia.

La Asamblea de la UE está profundamente preocupada 
por las amenazas para el medio ambiente y la salud públi-
ca relacionadas con la exploración y explotación del gas 
de esquisto y el petróleo, en particular en relación con la 
contaminación del agua, la calidad del aire y los daños 
ambientales locales. A la luz de las consideraciones an-
teriores, la Asamblea insta a todos los Estados miembros 
a aclarar y fortalecer su legislación en este campo, inclui-
das las prohibiciones de fracking en favor de alternativas 
de energía más limpia. Del mismo modo, el nuevo objetivo 
de calentamiento global de 2 ° C se adoptó por consenso 
internacional en diciembre de 2015 y se firmó en abril de 
2016 en París. Según el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC), el calentamiento global de 
más de 2 ° C tendría graves consecuencias, como un au-
mento en la cantidad de eventos climáticos extremos. Sin 
embargo, la Cumbre de París también incluyó un límite no 
vinculante de 1.5 °C.

A la espera de una posible prohibición del fracking, la 
Asamblea recomienda limitar y controlar la exploración y 
explotación de hidrocarburos no convencionales median-
te la adopción de estrictas regulaciones ambientales que:

 • Imponer una evaluación de impacto ambiental obliga-
toria para cualquier proyecto de fracking, incluido el 
impacto en la calidad del aire y el agua y el cambio 
climático.

 • Garantizar que las compañías industriales involucra-
das cumplan con todas las regulaciones de calidad 
del aire y del agua y obligar a las compañías a revelar 
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la naturaleza y la cantidad de productos químicos uti-
lizados durante el proceso de fracking.

 • Restringir las emisiones fugitivas en sentido ascen-
dente en general a menos del 1%, con las que en el si-
tio de fracking no superen el 0,1% de la producción de 
gas natural; asegúrese de que las “terminaciones ver-
des” sean obligatorias, es decir, que todos los pozos 
estén tapados y que el metano se capture sin ventila-
ción o quema (quema); poner en marcha un monitoreo 
integral de las operaciones de gas y gas de esquisto a 
través de las agencias ambientales, teniendo en cuen-
ta la necesidad de mediciones top-down más precisas 
de las emisiones de metano.

 • Garantizar el enjuiciamiento penal efectivo de las em-
presas que no cumplan con todas las regulaciones 
mencionadas anteriormente, incluido el pago de in-
demnizaciones por daños ambientales.

 • Alentar a la industria del petróleo y el gas a seguir las 
mejores prácticas de perforación actualizadas y adop-
tar técnicas más seguras y más respetuosas con el 
medio ambiente; garantizar la financiación de inves-
tigaciones independientes de alta calidad sobre los 
riesgos de exploración y explotación de hidrocarburos 
no convencionales para informar la regulación.

 • Garantizar la transparencia, proporcionando infor-
mación completa sobre proyectos de fracturación a 
los ciudadanos y asegurando su participación en los 
procesos de toma de decisiones cuando se trata de 
proyectos de energía en sus comunidades; proteja las 
áreas con gran valor ambiental y cultural de las ope-
raciones de perforación que pueden tener un impacto 
visual o de otro tipo en el paisaje.

Según el Panel intergubernamental de cambio climático  
(2018), el mundo solo puede quemar un billón de tone-
ladas de carbono equivalente, si queremos mantenernos 
dentro del límite de 2 ° C. Ya hemos quemado 550 mil 
millones de toneladas desde el inicio de la revolución in-
dustrial. De los 450 mil millones de toneladas restantes, 
el 20% corresponde a otros gases de efecto invernade-
ro, dejando un presupuesto de solo 360 mil millones de 
toneladas de carbono, o 1 320 toneladas de dióxido de 
carbono. Si las emisiones globales anuales de dióxido de 
carbono continúan a la misma intensidad que hoy, para 
tener una probabilidad mayor al 66%.

Según World Resources Institute (2018), se estima que el 
mundo tiene más de un billón de toneladas de carbono 
solo en las reservas de combustibles fósiles convencio-
nales, lo que es tres veces la cantidad que podría que-
marse de manera segura para una probabilidad de dos 
tercios de permanecer a 2 ° C de calentamiento. El límite 
de 2 ° C requiere que el 80% del carbón, el 50% del gas y 
un tercio del petróleo permanezcan bajo tierra.

Por lo antes descrito, la Asamblea de la UE recomienda a 
los Estados miembros:

 • Promover la investigación y la inversión en eficiencia 
energética y el desarrollo de fuentes de energía más 
ecológicas y seguras, como las energías renovables, 
ofreciendo seguridad energética y limitando los peli-
gros para el medio ambiente y la salud.

 • Acelerar los esfuerzos para elaborar un plan transeu-
ropeo, con el fin de eliminar las fluctuaciones en el su-
ministro de energía relacionadas con el uso regional 
de fuentes de energía renovables solitarias, como la 
energía solar o eólica.

La Asamblea recomienda que los acuerdos de libre co-
mercio que involucren a los Estados miembros, incluidos 
la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 
(TTIP) y el Acuerdo de Comercio Económico Integral 
(CETA), ayuden a los países a cumplir con sus obligacio-
nes bajo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 2015 (COP21) salvaguardar de forma 
libre y justa sus entornos (McGlade & Ekins, 2017).

Por ello desde la perspectiva del desarrollo sostenible, el 
desarrollo de fuentes no convencionales, como el petró-
leo de esquisto, el gas de esquisto o las arenas de alqui-
trán, es inútil, ya que el aumento de la producción deberá 
realizarse mediante una mayor reducción de la produc-
ción de combustibles fósiles convencionales en otros lu-
gares. Por lo tanto, para que Europa cumpla con sus obli-
gaciones de cambio climático, debe reducir el consumo 
de combustibles fósiles y reenfocar sus esfuerzos de pro-
ducción en alternativas sostenibles. Las obligaciones am-
bientales internacionales colectivas de la UE implican la 
responsabilidad de los Estados miembros del Consejo de 
Europa de aplicar los más altos estándares ambientales, 
legales y tecnológicos e introducir medidas firmes para 
proteger la salud pública y el medio ambiente (Alemania. 
Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad, 2015). 
Además, implican que la exploración y explotación de 
combustibles fósiles no convencionales (en particular, el 
gas de esquisto y el petróleo) deben reducirse en favor 
de la investigación y el desarrollo hacia alternativas más 
limpias. Sin embargo, aunque las energías renovables 
también ofrecen seguridad energética sin los riesgos 
para la salud y el medio ambiente que conlleva la quema 
de combustibles fósiles, no debe subestimarse el impul-
so para desarrollar recursos nacionales de combustibles 
fósiles. En Europa, a menudo se afirma que la producción 
de gas de esquisto es una forma de diversificar el sumi-
nistro de energía y disminuir la dependencia de las impor-
taciones. Se espera que la dependencia europea del gas, 
de Rusia, supere el 70% en los próximos años. La crisis 
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actual en Europa del este podría tener repercusiones sig-
nificativas para la seguridad energética.

Históricamente, la inestabilidad política en el Medio 
Oriente siempre condujo a precios más altos del petró-
leo, ya que los conflictos interrumpieron las operaciones 
de perforación y los envíos de petróleo. Sin embargo, 
esta es la primera vez que los precios del petróleo no 
han aumentado a pesar de la extrema inestabilidad en la 
región, incluidas las tensiones entre Irán y Arabia Saudita. 
Esto se debe a la respuesta de los operadores petroleros 
en Arabia Saudita al auge del fracking estadounidense, 
que podría llevar a la independencia energética de los 
Estados Unidos. El aumento de la producción de petró-
leo está reduciendo los precios mundiales del petróleo, lo 
que a su vez reduce la rentabilidad del fracking. Esto tiene 
profundas implicaciones políticas, financieras y ambien-
tales. En particular, el impacto de los precios más bajos 
del petróleo es fomentar un mayor uso de combustibles 
fósiles y una menor inversión en energías renovables, lo 
que aumenta la presión sobre el cambio climático. Por lo 
tanto, el crecimiento del fracking se suma al consumo de 
combustibles fósiles y dificulta el desarrollo de energía 
sostenible. En particular, las inversiones en energías reno-
vables se evalúan erróneamente y se rechazan contra los 
bajos costos de energía actuales basados   en la produc-
ción de petróleo que es insostenible si queremos cumplir 
con nuestras obligaciones de París COP21. En la Unión 
Europea, la producción de gas convencional ha dismi-
nuido desde 1990 y las importaciones de gas natural, 
esencialmente de Rusia, Noruega, Argelia y Qatar, repre-
sentan dos tercios del consumo. Los recursos de gas no 
convencionales europeos son insuficientes para competir 
con las importaciones baratas. Para muchos países euro-
peos, no tiene sentido económico llevar a cabo la fractu-
ración hidráulica. Se estima que llevar a cabo fracking en 
los Estados Unidos es aproximadamente dos veces más 
barato que en Europa, en parte porque las condiciones 
geológicas en Europa son más complejas, pero princi-
palmente porque la industria del fracking en los Estados 
Unidos recibió exenciones del Agua limpia y Actos de 
aire limpio. Además, es probable que la revolución del 
gas de esquisto y el petróleo sea de corta duración, ya 
que el ciclo de vida de los pozos de gas de esquisto o de 
petróleo varía de cinco a siete años. Según la compañía 
energética francesa Total, la extracción de gas y petróleo 
de esquisto requiere una perforación profunda de 10 a 
100 veces más pozos en comparación con el petróleo y 
el gas convencionales. Esto requiere constantes inversio-
nes financieras importantes (Unión Europea, 2014).

Es difícil ver los beneficios económicos que valen la pena 
el fracking en Europa, excepto para los operadores de 

esquisto, e incluso entonces solo obtendrán ganancias 
si inicialmente los gobiernos los subsidian en gran medi-
da. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calculado 
recientemente el costo de los subsidios a la energía para 
la comunidad mundial en 5.3 billones de dólares anuales 
(6,5% del producto interno bruto (PIB) mundial). El go-
bierno británico ha ofrecido generosas deducciones fis-
cales a las empresas de fracking, ha evitado las leyes 
locales de planificación y ha aprobado un proyecto de ley 
de infraestructura. Las ventajas fiscales británicas para 
las energías renovables se han reducido para la energía 
solar y las regulaciones de planificación se han vuelto 
más restrictivas para los parques eólicos en tierra. Sin em-
bargo, existen grandes riesgos para quienes invierten en 
fracking, ya que corren el riesgo de perder toda su inver-
sión si se decide que el fracking es incompatible con los 
compromisos de la Unión Europea, Reino Unido o el cam-
bio climático de las Naciones Unidas. Le tomó alrededor 
de 30 años a los operadores de esquisto en los Estados 
Unidos producir gas de esquisto y petróleo de esquisto 
en cantidades significativas. Durante este tiempo, no es-
tuvieron regulados en gran medida, lo que significa que 
el costo relativamente bajo de su producto se ha logrado 
a expensas de las emisiones fugitivas a la atmósfera, lo 
que agrava el cambio climático y, hasta el momento, los 
efectos no cuantificados sobre la salud de la población 
local. ruido, intrusión en la propiedad, calidad del aire 
local, posible contaminación de los suministros de agua 
y vertido de agua contaminada. Además, Europa y los 
Estados Unidos tienen leyes y condiciones de propiedad 
de la tierra completamente diferentes. Por un lado, los 
Estados Unidos están escasamente poblados. El propie-
tario posee el suelo, así como el subsuelo de la tierra, que 
es un gran incentivo para explotar sus recursos. Por otro 
lado, la mayor parte de Europa está densamente poblada 
y las negociaciones son más complicadas; El Estado a 
menudo tiene que intervenir como intermediario entre el 
propietario de la tierra y la empresa que quiere explotar 
los recursos de la tierra (Unión Europea, 2015).

No hay razón para creer que las técnicas desarrolladas 
para las formaciones de esquisto en los Estados Unidos 
serán aplicables en Europa. Por ejemplo, los operadores 
de esquisto dejaron de intentar extraer gas de esquisto en 
Polonia. Exxon Mobil Company detuvo la exploración en 
2012, Marathon - en 2013, Total - en 2014 y Chevron - en 
2015 debido a factores geológicos hostiles: los depósitos 
eran demasiado profundos y difíciles de extraer (Russell, 
2016). Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), 
la seguridad energética europea no se puede garantizar 
sobre la base de la experiencia del gas no convencio-
nal de los Estados Unidos, porque hay demasiadas in-
certidumbres. Tomaría años (entre cinco y quince años) 
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desarrollar petróleo y gas de esquisto comercialmente 
viable en Europa, y se espera que los precios sean el 
doble que, en Estados Unidos debido a la geología local, 
los controles ambientales más estrictos, los problemas 
de aceptación pública y las capacidades de perforación 
menos desarrolladas. Esto influyó en la inflación anual de 
la zona del euro fue del 1,6% en diciembre de 2018, fren-
te al 1,9% de noviembre de 2018, según una estimación 
preliminar de Eurostat, la oficina estadística de la Unión 

Europea (UE). En cuanto a los principales componentes 
de la inflación de la zona del euro, se espera que la ener-
gía tenga la tasa anual más alta en diciembre (5,5%, com-
parado con el 9,1% en noviembre), seguida por alimen-
tos, alcohol y tabaco (1,8%, comparado con el 1,9% en 
noviembre), servicios (1,3%, estable en comparación con 
noviembre) y bienes industriales no energéticos (0,4%, 
estable en comparación con noviembre).

Tabla 1. Inflación anual de la zona euro y sus componentes, %.

Fuente: Oficina Estadística de la Comunidad Europea (2019).

En Europa todavía hay poca experiencia en el campo de 
la fracturación hidráulica. Sin embargo, puede conside-
rarse una tendencia emergente ya que muchos creen que 
podría resolver dos problemas apremiantes: el aumento 
de la demanda de energía y la dependencia de las im-
portaciones de gas. Como se describió anteriormente, 
el fracking está asociado con una serie de peligros; La 
adecuada regulación y los marcos de aplicación podrían 
ayudar a mitigar estos riesgos.

En Alemania, los informes del Instituto Federal de 
Geociencias y Recursos Naturales (BGR) afirman que, es-
pecialmente en el norte, los suministros de gas de esquis-
to son significativamente mayores que los del gas con-
vencional. En 2014, el gobierno alemán anunció una ley 
que prohíbe la producción comercial de gas de esquisto, 
que puede considerarse una moratoria de facto. En abril 
de 2015, se adoptó un paquete legislativo para la limita-
ción de la explotación de combustibles convencionales y 

no convencionales. En Bulgaria se ha implementado una 
moratoria. En Austria, existen leyes restrictivas y, de he-
cho, no se puede llevar a cabo el fracking. Por lo tanto, 
podemos concluir que la posición modesta que toma la 
Comunidad Europea, y los enfoques fuertes y divergentes 
de los países europeos con respecto a sus regulaciones 
sobre el gas de esquisto, muestran que Europa está en 
gran parte dividida ante la revolución del gas de esquisto.

En el documento “Conclusiones sobre la energía” (4 de 
febrero de 2011), el Consejo de la Unión Europea propuso 
que “para mejorar aún más su seguridad de suministro, el 
potencial europeo para la extracción sostenible y el uso 
de métodos convencionales y no convencionales (gas de 
esquisto y esquisto bituminoso) se deben evaluar los re-
cursos de combustibles fósiles “. En Francia, el fracking 
estaba prohibido por una ley de 2011. En 2014, se com-
pletó un informe de expertos sobre la experimentación 
de una tecnología operativa basada en fluoropropano 



25

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

como una alternativa más limpia al fracking. Sin embar-
go, el gobierno nunca accedió a implementarlo (Comisión 
Europea, 2018).

El Sistema de Monitoreo e Información de Transporte e 
Investigación e Innovación de la Comunidad Europea 
(TRIMIS) asegura que las actividades humanas, en par-
ticular el transporte, sean parcialmente responsables de 
los problemas asociados con el efecto invernadero y, 
por lo tanto, del calentamiento global. Apoya la imple-
mentación y el monitoreo de la Agenda Estratégica de 
Investigación e Innovación en Transporte (STRIA) que 
describe las futuras prioridades de investigación e inno-
vación en transporte (I + D) para descarbonizar el sector 
del transporte europeo. Mapea y analiza las tendencias 
tecnológicas y las capacidades de Investigación en el 
sector del transporte que proporciona información de ac-
ceso abierto (Comunidad Económica Europea, 2018).

STRIA es una de las cinco dimensiones entrelazadas es-
tablecidas en la estrategia de la Unión de la Energía que 
proporciona un marco para alcanzar los objetivos de la 
UE en materia de energía y clima. Apoya la visión de un 
sistema de transporte europeo limpio, conectado y com-
petitivo. En coordinación con los Estados miembros y las 
partes interesadas en el transporte, STRIA tiene como 
objetivo establecer prioridades comunes para respaldar 
y acelerar el proceso de investigación, innovación y des-
pliegue que conduce a cambios radicales de tecnología 
en el transporte, se basa en e integra siete áreas de in-
vestigación de transporte temático:

 • Transporte cooperativo, conectado y automatizado.

 • Transporte electrización.

 • Diseño y fabricación de vehículos.

 • Energía alternativa de baja emisión para el transporte.

 • Red y sistemas de gestión de tráfico.

 • Movilidad y servicios inteligentes.

 • Infraestructura.
También es la interfaz entre otros sectores relevantes, 
como la energía y la tecnología de la información y la 
comunicación. Una acción clave a corto plazo consistió 
en aumentar el uso de combustibles alternativos para re-
ducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De 
manera más general, el objetivo de Biogasmax fue desa-
rrollar medios de transporte alternativos y asequibles con 
una política global de mejora de la gestión y el uso de los 
residuos y el transporte urbano. En términos de sus ne-
cesidades de energía, la Unión Europea depende cada 
vez más del combustible fósil importado. Esta compleja 

situación conlleva importantes riesgos ecológicos y eco-
nómicos para la sociedad, como:

 • La demanda de energía aumenta constantemente.

 • Los productos derivados del petróleo provienen de re-
giones políticamente inestables.

 • Los precios del petróleo están subiendo.

 • Los recursos son limitados.

 • Los gases de efecto invernadero emitidos por los com-
bustibles fósiles a través de la combustión contribuyen 
al cambio climático.

La Comunidad Europea está tratando de resolver estos 
problemas a través de una serie de iniciativas, incluidas 
muchas que se centran en la industria del transporte, que 
depende casi totalmente del petróleo. En este contexto, 
lanzó una convocatoria de proyectos que se centran en 
los biocombustibles. La combustión de combustibles fó-
siles (gasolina, diesel, queroseno, gas) emite más de tres 
mil millones de toneladas de CO2 en la atmósfera cada 
año. El biogás utilizado como combustible (biometano) 
puede eliminar el smog en la atmósfera y reducir signifi-
cativamente la contaminación acústica. Los compuestos 
más dañinos para el medio ambiente (partículas, hidro-
carburos que no son metano) están ausentes cuando se 
usa biometano. Por ejemplo, el uso de biometano como 
combustible en autobuses conduce a una reducción del 
95% en partículas, 99% en compuestos de azufre y 70% 
en óxido de nitrógeno, en comparación con los autobuses 
diesel.

El principal objetivo del proyecto BIOGASMAX fue abor-
dar los desafíos urbanos relacionados con la contamina-
ción del aire y el agua, así como la gestión de residuos. 
Más específicamente, los objetivos del proyecto fueron:

 • Basado en un enfoque de pozo a rueda en un entor-
no de la vida real, el proyecto probará la confiabilidad 
técnica, la rentabilidad, los beneficios ambientales y 
sociales del gas natural y los combustibles de biogás.

 • Demostración a gran escala de los beneficios ambien-
tales y sociales del biogás y difundir ampliamente el 
conocimiento sobre ellos a las ciudades europeas y 
partes interesadas que aumentarán y garantizarán su 
aceptación progresiva.

 • El uso de la misma metodología que los otros pro-
yectos de biocombustibles, contribuye a identificar y 
evaluar formas de eliminar las barreras técnicas, ope-
rativas, organizativas e institucionales existentes, que 
impiden que los combustibles para motores alternati-
vamente y los vehículos que ahorren energía ingresen 
al mercado.
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El proyecto europeo Biogasmax creó una red de demos-
traciones relacionadas con el biogás en el territorio eu-
ropeo con el objetivo de compartir experiencias sobre 
las mejores prácticas en la gestión del transporte urba-
no. Las demostraciones se llevaron a cabo en Lille (FR), 
Gotemburgo (SE), Estocolmo (SE), Haarlem (NL), Roma 
(I) y Zielona Gora (PL), e hicieron inversiones significa-
tivas en el proyecto apoyadas por una amplia gama de 
Actores y centrados en paquetes integrados de medi-
das de demostración. El proyecto reunió a ciudades 
complementarias y autoridades regionales, trabajando 
en conjunto con los operadores de sus flotas, fabrican-
tes de vehículos y equipos, proveedores de tecnología, 
proveedores de combustible y materias primas e inves-
tigadores. Desarrolló iniciativas de demostración a gran 
escala, trabajando tanto en el lado de la oferta como en 
la demanda, diseñado con un enfoque de pozo (desde la 
materia prima y la producción masiva hasta el transporte 
y la distribución) y luego el uso en flotas cautivas en las 
ciudades (Comision de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Aimentaria, 2011).

Al juntar sus diferentes enfoques, las ciudades del pro-
yecto desarrollaron la producción de biogás a partir de 
toda la gama de fuentes: tratamiento de lodos de depu-
ración, residuos orgánicos de hogares e industrias, gas 
de vertederos, cultivos energéticos y productos de des-
canso del sector agrícola. Las ciudades también demos-
traron nuevas formas de combustible de gas y biogás 
en vehículos livianos / pesados de consumo eficiente de 
energía, en flotas públicas o privadas. El proyecto desa-
rrolló la distribución y la infraestructura de biogás como 
combustible para vehículos. Un aspecto importante de 
la distribución es el “principio del gas verde”: el biogás 
mejorado se inyecta y distribuye en la red de gas natural. 
Para promover una flota creciente de vehículos de GNC 
/ biogás, es necesario desarrollar la infraestructura para 
estaciones de servicio. La comunicación y la información 
centradas en el uso de un vehículo propulsado por gas 
son necesarias para aumentar el mercado de vehículos 
a gas. Actividades de investigación centradas en los as-
pectos socioeconómicos, de aceptación y difusión públi-
ca del proyecto.

La UE lanzó el 17 de octubre del 2016 nuevas reglas 
para explicar las emisiones indirectas de gases de efec-
to invernadero de los biocombustibles, enviando lo que 
la Comisaria de Clima de la UE, Connie Hedegaard, lla-
mó una señal clara de que los biocombustibles de pri-
mera generación “no son el futuro en Europa”. Al pre-
sentarse en una conferencia de prensa conjunta con el 
Comisionado de Energía, Günther Oettinger, Hedegaard 
dijo que el documento de compromiso no era perfecto, 

pero garantizaría que los futuros biocombustibles euro-
peos sean “más sostenibles de lo que hubieran sido sin 
esta propuesta”. “En lo que respecta al clima, algunos de 
los biocombustibles [que reciben subsidios de la UE] son   
tan malos o incluso peores que los combustibles fósiles 
que reemplazan”. (McGlade & Ekins, 2017)

Esto se debe al cambio indirecto en el uso de la tierra 
(ILUC), un proceso mediante el cual los sumideros de 
carbono se destruyen fuera de Europa para cultivar tierra 
para cultivos de biocombustibles. ILUC fue demostrado 
en modelos científicos y confirmado por las experien-
cias de los pueblos indígenas en países en desarrollo. 
La nueva propuesta, que modificará las Directivas sobre 
biocombustibles y calidad del combustible, contiene me-
didas destinadas a impedir que la UE ofrezca incentivos 
para el continuo desplazamiento de los cultivos alimenta-
rios por combustible. Éstos incluyen:

 • Un límite del 5% en la cantidad de biocombustibles en 
la combinación de transporte de la UE 2020.

 • El fin de los subsidios públicos para los biocombus-
tibles después de 2020 a menos que puedan de-
mostrar “ahorros sustanciales de gases de efecto 
invernadero”.

 • Una cuadruplicación de créditos para biocombusti-
bles de segunda generación , para proporcionar in-
centivos a la producción.

 • Un umbral de ahorro del 60% de gases de efecto in-
vernadero que se aplicará a las nuevas instalaciones 
de biocombustibles a partir del 1 de julio de 2014.

 • Una revisión de la política y la evidencia científica so-
bre ILUC, que tendrá lugar en 2017.

Sin embargo, la UE dio marcha atrás en su proyecto inicial 
de planes para introducir una contabilidad obligatoria de 
las emisiones indirectas de gases de efecto invernade-
ro de los biocombustibles específicos basados   en pien-
sos en virtud de la Directiva de calidad del combustible. 
Como resultado, es posible que los biocombustibles de 
primera generación sigan contando para cumplir con el 
objetivo separado de la UE de una reducción del 6% en 
las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque los 
datos de la UE corroboran la afirmación de Hedegaard de 
que algunos pueden emitir indirectamente más gases de 
efecto invernadero que los combustibles fósiles (Russell, 
2016).

Los ambientalistas dijeron que la UE había perdido una 
oportunidad para corregir errores pasados   al admitir el 
error de promover originalmente combustibles de prime-
ra generación. Los representantes de la industria de bio-
combustibles de primera generación se mostraron aún 
más descontentos, argumentando que las propuestas 
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solo señalarían a los inversores que la UE carecía de co-
herencia y previsibilidad de las políticas. “Es una locura 
pensar que matar a la primera generación de biocombus-
tibles dará algún incentivo para desarrollar la segunda 
generación”, dijo Isabelle Maurizi, portavoz de la Junta 
Europea de Biodiesel. “Hay demasiada incertidumbre 
acerca de quién lo pagaría ahora, ya que los proveedores 
de primera generación ya no estarán en el mercado para 
invertir en eso”, agregó.

Pero la UE cree que está trazando un camino claro al dar 
aportes para el futuro, sin castigar a los inversores que 
esperan un retorno de lo que creían que era una direc-
ción política definitiva de la UE hasta 2020. “Como siem-
pre, algunas personas dicen que no estamos haciendo 
lo suficiente y otras dicen que necesitamos hacer más”, 
dijo Oettinger en la conferencia de prensa conjunta. “Creo 
que estamos viendo un camino medio”. Respondiendo a 
una pregunta de EURACTIV, Hedegaard dijo que la UE 
había actuado con prudencia en 2009 incentivando los 
biocombustibles, mientras dejaba la puerta abierta a fu-
turas medidas sobre ILUC. “Todos estaban conscientes 
de que podría haber algo así como ILUC, pero la ciencia 
en ese momento no estaba muy desarrollada”, dijo. “No 
fue un error que no se haya hecho en ese momento”. Pero 
“el tiempo está aquí” ahora, agregó. Muchos académi-
cos, científicos y funcionarios de Bruselas creen que la 
historia de cómo se estableció el objetivo de los biocom-
bustibles de la UE es más compleja y controvertida de lo 
que Hedegaard sugirió. En la sede de la Comisión, a me-
nudo dividida sobre la cuestión de los biocombustibles 
en el pasado, parecía haber alivio ayer de que se hubiera 
desactivado una posible bomba de tiempo de política, al 
menos por el momento (Alemania. Instituto de Estudios 
Avanzados de Sostenibilidad, 2015).

“Si bien la propuesta de la Comunidad Europea limita las 
malas prácticas de hoy, no orienta fundamentalmente la 
bioenergía futura en una dirección sostenible, porque 
aún no tiene en cuenta las emisiones de ILUC de los bio-
combustibles. Esto crea riesgos e incertidumbres para el 
medio ambiente y para los inversores”, ¿Urbano? adicio-
nal. En una declaración conjunta enviada a EURACTIV, 
las mayores asociaciones de agricultura y biocombusti-
bles expresaron su insatisfacción con las propuestas de 
la Comisión. Fue firmada por COCERAL , la asociación 
europea de cereales, arroz, piensos, semillas oleagi-
nosas, aceite de oliva, aceites y grasas y comercio de 
agrosupply, Copa-Cogeca , la voz de los agricultores y 
las cooperativas agrícolas en la UE, la Junta Europea de 
Biodiesel, la European Oilseed Alliance , ePURE , la aso-
ciación europea de bioetanol, FEDIOL , que representa 
los intereses de la industria europea de aceites vegetales 

y harinas de proteínas, y CIBE.una federación de produc-
tores de remolacha azucarera. Su declaración dijo: “Las 
industrias de los agricultores y los biocombustibles de la 
UE siguen oponiéndose firmemente a la propuesta de la 
Comunidad Europea de limitar los biocombustibles he-
chos de ciertos cultivos herbáceos y agregar el cambio 
indirecto del uso de la tierra [ILUC] a las directivas de 
energía renovable y calidad del combustible”. (Cambio 
Climático ONG, 2013)

Una propuesta basada en la ciencia ILUC infundada e in-
madura y un límite del 5% en 2020 destruiría las industrias 
de biocombustibles y los sectores relacionados, como la 
trituración y las instalaciones de azúcar. También elimi-
naría a los agricultores europeos de un mercado clave, 
reduciendo la diversificación de los cultivos. Cualquier 
cambio en la política debe salvaguardar las inversiones 
realizadas y en curso para cumplir los objetivos iniciales 
de la Comisión de un 10% de energía renovable para la 
producción de transporte en la UE. Los problemas funda-
mentales siguen en la propuesta de la CE, que tendrá un 
impacto devastador en las industrias de biocombustibles 
y en la diversificación de los ingresos de los agricultores.

Esa posición fue respaldada por la jefa de transporte re-
novable de la Asociación de Energías Renovables, Clare 
Wenner, quien dijo: “Nos complace ver que la Comunidad 
Europea ha escuchado las preocupaciones de la indus-
tria, que hemos tenido que articular bajo una gran pre-
sión en muy poco tiempo”. cuadro. La decisión de no 
implementar los factores obligatorios de ILUC hasta que 
se haya llevado a cabo una investigación suficiente es 
bienvenida “. “Sin embargo, las propuestas para limitar 
los biocombustibles a base de cultivos en el 5% del trans-
porte y retirar el apoyo total después de 2020”, continuó. 
“Estas propuestas constituyen una retirada total del apo-
yo político de la Comisión y disuadirán a los inversores 
que la Comisión quiere invertir en innovaciones para bio-
combustibles avanzados no alimentarios”. 

El de la Oficina Europea de Medio Ambiente Faustine 
Defossez tomó un enfoque diferente. Dijo: “Con esta pro-
puesta, la Comisión podría haber puesto fin a una pa-
rálisis de dos años que solo creó perdedores; el medio 
ambiente y el clima a través de cambios en el uso de la 
tierra, la industria a través de la incertidumbre y la gente 
pobre a través de precios más altos de los alimentos. Sin 
embargo, la acción tomada sólo va a mitad de camino”. 
Aunque la Comisión finalmente reconoció que los bio-
combustibles pueden aumentar las emisiones de CO2 en 
comparación con los combustibles fósiles, bajo la inten-
sa presión de la industria no han adoptado las medidas 
adecuadas para enfrentarlos. Esta política se vendió a los 
ciudadanos de la UE como una ayuda que ayudaría en 
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la lucha contra cambio climático. La propuesta requiere 
que los gobiernos informen la cantidad de emisiones adi-
cionales que están causando; pero desconcertantemente 
no llega a pedirles que hagan algo al respecto (Alemania. 
Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad, 2015).

Cambio indirecto en el uso de la tierra significa que, si 
toma un campo de grano y cambia el cultivo a biocom-
bustible, alguien en algún lugar pasará hambre a menos 
que esas toneladas de grano faltantes se cultiven en otro 
lugar. Esto se debe a que la demanda de los granos faltan-
tes se satisface típicamente mediante la tala de bosques, 
praderas y humedales en otros lugares para cultivarlos, y 
el consiguiente agotamiento de las reservas de absorción 
de carbono del planeta. Este proceso se agrava cuando 
se queman los bosques y se bombean a la atmósfera vas-
tas cantidades de emisiones de calentamiento climático. 

Robbie Blake, activista de los biocombustibles para 
Amigos de la Tierra Europa, estuvo de acuerdo. “La ac-
ción propuesta para limitar la futura demanda de biocom-
bustibles en la UE es mejor que nada, pero el hecho es 
que estas reformas mantendrán el statu quo y empeora-
rán el cambio climático y el hambre”, dijo. “Con una nue-
va crisis alimentaria que se avecina y casi mil millones de 
personas en el planeta pasan hambre, debemos dejar de 
quemar alimentos por completo. La lucha contra el ham-
bre mundial debe adelantarse a los estrechos intereses 
del gran lobby agrícola y la industria de los biocombus-
tibles “. Franziska Achterberg, directora de política de 
transporte de Greenpeace en la UE, también adoptó una 
línea crítica: “La Comisión finalmente quiere controlar los 
biocombustibles dañinos, pero no hará nada para revertir 
los biomecios”, dijo. “Si esta propuesta se convierte en 
ley, los biocombustibles más dañinos para el clima que 
el petróleo crudo aún se utilizarán para cumplir los ob-
jetivos de transporte verde”. Otra ONG ambiental, WWF, 
se quejó de que “después de dos años de vacilación, la 
Comunidad Europea ha ignorado virtualmente la signifi-
cativa deforestación y las emisiones climáticas de los bio-
combustibles. “os gobiernos nacionales y el Parlamento 
Europeo ahora deben intervenir para reducir a cero el 
uso de biocombustibles y pedir una política de transporte 
realmente verde que sirva a las personas y al planeta”. 
(World Resources Institute, 2018)

Las reacciones de la industria de biocombustibles de 
segunda generación a la propuesta fueron, en general, 
más positivas. “Una decisión de este tipo tiene el poten-
cial de desencadenar una fuerte inversión, investigación 
y despliegue industrial en el sector de algas de la UE, al 
hacer que sea relativamente más fácil alcanzar, a largo 
plazo, la viabilidad económica”, dijo Chiara Zanasi, ge-
rente de proyectos de la Asociación Europea de Biomasa 

de Algas. Lars Christian Hansen, el presidente europeo 
de Novozymes (2018), también fue ampliamente positivo 
en su evaluación y apoya firmemente la intención de la 
Comisión de acelerar el despliegue de biocombustibles 
avanzados en Europa. Al respecto plantea que “se nece-
sita un marco estable y ambicioso para atraer las inver-
siones necesarias en biorrefinerías avanzadas e impulsar 
el desarrollo de etanol avanzado hecho de residuos y re-
siduos sin ILUC. Sin embargo, la efectividad de los ins-
trumentos propuestos para respaldar los biocombustibles 
avanzados es cuestionable. Así como el mecanismo de 
doble conteo existente no logró fomentar su implemen-
tación, es probable que el conteo por cuadruplicación 
no tenga efecto. Un objetivo dedicado y creciente para 
los biocombustibles avanzados es la mejor opción para 
asegurar el despliegue comercial de los biocombustibles 
avanzados para 2020 y más allá”. (Novozymes, 2018)

Novozymes (2018), insta a la Comisión a impulsar más 
etanol en el depósito de combustible para iniciar una tran-
sición hacia la mayoría de los combustibles de transporte 
sostenible. La ciencia más reciente sobre ILUC señala 
claramente que el etanol reduce significativamente las 
emisiones de GEI en comparación con los combustibles 
fósiles, incluso cuando se tienen en cuenta los efectos 
indirectos. Poner un límite a todos los biocombustibles 
convencionales sin distinción y no promover los de mejor 
rendimiento no ayudará a abordar el ILUC. La propuesta 
de hoy no proporciona las señales necesarias de que los 
biocombustibles sostenibles formarán parte de la combi-
nación energética de la UE.

Según la Comunidad Europea (2018) ha realizado 15 es-
tudios sobre diferentes cultivos de biocombustibles, que 
en promedio concluyen que durante la próxima década 
las políticas de biocombustibles de Europa podrían tener 
un impacto indirecto equivalente a 4,5 millones de hectá-
reas de tierra, un área del tamaño de Dinamarca. Algunos 
en la industria de los biocombustibles argumentan que 
la ciencia de la Comisión es defectuosa y que el proble-
ma podría abordarse mediante una revisión importante 
de la estrategia agrícola para mejorar la productividad 
o presionando las tierras agrícolas abandonadas para 
que vuelvan a la acción. Los productos de desecho de la 
producción de biocombustibles también pueden ser ali-
mentados a los animales, dicen, reduciendo así la presión 
sobre los recursos de la tierra. La implementación debía 
ser realizada en el siguiente cronograma:

 • 1 de julio de 2014: las nuevas instalaciones de bio-
combustibles deben cumplir con un umbral de ahorro 
de gases de efecto invernadero del 60%.
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 • 1 de diciembre de 2017: las instalaciones de biocom-
bustibles en funcionamiento antes del 1 de julio de 
2014 deben cumplir con un umbral de ahorro de ga-
ses de efecto invernadero del 35%.

 • 31 de diciembre de 2017: la Comisión presentará una 
revisión de la política y la mejor evidencia científica 
sobre ILUC al Parlamento Europeo y al Consejo.

 • 1 de enero de 2018: las instalaciones de biocombus-
tibles en funcionamiento antes del 1 de julio de 2014 
deben cumplir con un umbral de ahorro de gases de 
efecto invernadero del 50%.

 • 1 de enero de 2020: fecha límite para que el 10% de 
los combustibles de transporte de la UE se obtengan 
de energías renovables.

 • 2020: la Comunidad Europea no apoyará más sub-
sidios a los biocombustibles a menos que puedan 
demostrar “ahorros sustanciales de gases de efecto 
invernadero”

CONCLUSIONES 

En la última década, la técnica de fracturamiento hidráu-
lico se ha utilizado en los Estados Unidos para explotar 
comercialmente el gas de esquisto. En Europa, mientras 
los defensores de esta técnica destacan los posibles be-
neficios en términos de seguridad energética, precios, 
empleo e ingresos, otros señalan experiencias negativas 
y riesgos para la salud pública y ambiental.

La industria fósil ahora está trabajando con un presu-
puesto de carbono muy limitado, por lo que sería mejor 
no desperdiciar recursos financieros explorando nuevas 
reservas de combustibles fósiles que no pueden desa-
rrollarse si el mundo va a seguir el rumbo hacia un obje-
tivo de calentamiento global 2 ° C, y mucho menos 1,5 ° 
C. Por lo tanto, los Estados miembros deben abstenerse 
de adoptar políticas energéticas que impidan el logro del 
objetivo de minimizar los impactos del cambio climático.

En cambio, los recursos y el tiempo deberían centrarse en 
el desarrollo de las energías renovables, que se converti-
rán en la parte central de la combinación de energía, in-
cluida la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica, de 
biomasa y marina, además de disminuir el consumo de 
energía y ser más energéticamente suficiente. El consu-
mo de energía debe estar desconectado del crecimiento 
económico y demográfico, y debe adoptarse un enfoque 
integrado para la diversificación de la energía, incluidos 
los hogares, el transporte y la industria. 

Es importante acelerar los esfuerzos para un plan pan 
europeo para que las energías renovables como la ener-
gía solar o eólica en diferentes países puedan ayudar 
a eliminar las fluctuaciones en el suministro de energía 

que resultan del uso regional de una fuente de energía 
renovable solitaria. La elección de Europa es si se debe 
desviarse hacia una mayor explotación de combustibles 
fósiles o tomar el liderazgo mundial en tecnología renova-
ble y cooperación. Para que el mundo en desarrollo tenga 
una parte justa del consumo de energía, las economías 
desarrolladas deben ayudar a proporcionarle tecnologías 
de energía renovable para evitar el cambio climático aso-
ciado, por ejemplo, extendiendo las redes de bosques 
solares en el sur de Europa y el norte de África y promo-
viendo la captura de carbono. El tiempo y los recursos 
son limitados, por lo que se debe adoptar el mejor enfo-
que para la sostenibilidad.

Mientras tanto, los datos satelitales emergentes sobre el 
impacto del cambio climático en el fracking de los EE. 
UU., y las preocupaciones ambientales deberían condu-
cir a una suspensión del fracking mediante la aplicación 
del principio de precaución. Ante un daño grave o irre-
versible, la falta de evidencia científica completa no debe 
utilizarse como una razón para posponer medidas ren-
tables para prevenir la degradación ambiental. Se debe 
iniciar una investigación independiente sobre los riesgos 
de exploración y explotación de hidrocarburos no con-
vencionales. Es poco probable que el petróleo y el gas no 
convencionales cambien las reglas del juego en Europa, 
principalmente debido a su débil viabilidad económica 
y su impacto ambiental. Es necesario que cada país y 
región sopesen adecuadamente las especificidades, 
necesidades y oportunidades locales en términos de su-
ministro de energía a corto y largo plazo. Para aquellos 
países que deseen proseguir o lanzar la práctica, primero 
deben garantizar que la escala de fracking permitida sea 
coherente con sus objetivos de emisiones de gases de 
efecto invernadero acordados en la COP21 en París. En 
resumen, la Asamblea debería instar a todos los Estados 
miembros del Consejo de Europa a que aclaren y refuer-
cen su legislación a favor de alternativas de energía más 
limpia. A la espera de una posible prohibición del frac-
king, los Estados miembros deberían limitar y controlar la 
exploración y explotación de hidrocarburos no conven-
cionales mediante la adopción de estrictas regulaciones 
ambientales. Además, para proteger la salud pública y el 
medio ambiente local, se deben cumplir varias recomen-
daciones básicas:

 • Adoptar regulaciones que garanticen la transparencia, 
una evaluación de impacto ambiental obligatoria para 
cualquier proyecto de fracking y la obligación de las 
empresas industriales de cumplir con todas las regu-
laciones ambientales;
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 • Transparencia con respecto a los productos químicos 
utilizados durante el proceso (qué productos químicos 
se están utilizando y en qué cantidad);

 • Enjuiciamiento penal eficiente de individuos y compa-
ñías que no cumplen con las regulaciones, incluida la 
compensación por daños ambientales;

 • Obligación para las empresas de introducir técnicas 
de perforación más seguras y respetuosas con el me-
dio ambiente.

Los acuerdos comerciales de la UE, incluidos la 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión y el 
Acuerdo Económico Comercial Integral, deberían redac-
tarse de manera tal que los países europeos puedan sal-
vaguardar el medio ambiente de manera libre y justa y 
cumplan con sus obligaciones COP21, sin disposiciones 
especiales para los inversores Incluyendo aquellos en la 
extracción de hidrocarburos no convencionales, para su-
perar responsabilidades ambientales.
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RESUMEN

El objetivo de este análisis es determinar la relación y dirección causal entre el gasto en CyT y el Producto Interno Bruto – 
PIB en un periodo de análisis de 1990 al 2015, con datos del Banco Central del Ecuador (BCE) y la Red de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT). Se utilizó la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentada 
– DFA, se generó un modelo de vectores autorregresivos – VAR, se realizó la prueba de causalidad de Granger y se desa-
rrolló la prueba de cointegración de Johansen demostrando la no estacionariedad de las variables en estudio. Como resul-
tado se obtuvo un modelo VAR de dos variables con un número de rezagos óptimo de cinco – VAR2 (5) y una causalidad 
unidireccional por parte del CyT al PIB. Se estableció que las variables se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo y 
las diferencias entre ellas son estables, lo que establece como criterio que el gasto generado por CyT sugestiona al PIB 
ecuatoriano.

Palabras clave: Ciencia y tecnología, producto interno bruto, cointegración, causalidad, raíz unitaria, vector autorre-
gresivo. 

ABSTRACT

The objective of this article is to determine the relationship and the causal direction between expenses on S & T and the 
Gross National Product (GNP) from 1990 to 2015 with data from Central Bank of Ecuador (BCE) and Ibero-American Network 
of Science and Technology Indicators - Ricyt. It was used a Unitary Root and Augmented Dickey-Fuller - ADF test, it was 
generated a Vector Autoregressive model VAR, a Granger causality test and a Johansen Cointegration test. Further analy-
sis showed the non-stationary of the variables under study, as a result it was achieved a VAR model with two variables with 
a number of optimal lags of five – VAR2(5) which was tested its causality by S & T into GDP. It means that variables move 
together over time and the differences between them are stable, which establishes as a criterion that the expenditure gene-
rated by S& T suggests to the Ecuadorian GDP.

Keywords: Science and technology, gross national product (GNP), cointegration, causality, unitary root, autoregressive 
vector 
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INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva epistemológica neo-schumpete-
riana, el crecimiento económico no debe ser analizado a 
través de estados de equilibrio, sino como una evolución 
con una incesante tendencia a redefinirse por sí mismo 
a través de la innovación (Fernández, 2015). Buendía, 
Rivas & Alonso (2017), argumentan que las causas y 
efectos del progreso de la Ciencia y Tecnología (CyT) es-
tán presente en el desarrollo del pensamiento económico, 
bajo el criterio de explicar el progreso de la sociedad en 
su conjunto y su funcionamiento en el sistema productivo. 

La relación proporcional de la tecnología dentro de los 
procesos productivos en los distintos sectores económi-
cos, genera un alto nivel de la productividad del trabajo y 
el crecimiento económico, como factores explicativos del 
consumo y la inversión (Marx, 1999). Ibujés, et al. (2017), 
exponen como los estudios empresariales indican una re-
lación existente entre la tecnología, el capital, el trabajo y 
la productividad. 

La CyT ha tomado gran relevancia en el análisis de la eco-
nomía actual. El desarrollo científico refiere a la genera-
ción de conocimientos nuevos provenientes de la obser-
vación, experimentación y comprobación, mientras que la 
tecnología implica la resolución de problemas prácticos 
que afectan a la sociedad y sus agentes económicos a 
través de la aplicación de nuevos conocimientos genera-
dos desde la ciencia (Velho, 2011). García-Pérez, Gálvez-
Albarracín& Maldonado-Guzmán (2016), muestran a la 
innovación como una variable de crecimiento y desem-
peño que presenta utilidad a los diferentes agentes que 
componen el comercio exterior. Pricewaterhouse Coopers 
(2014), describe que América Latina se encuentra en un 
periodo de crecimiento económico muy dinámico y son 
la innovación y la tecnología factores clave para competir 
con otros mercados. 

En términos de establecer la fuerza prioritaria para mover 
la producción capitalista y al sistema económico como un 
todo, la tecnología y a la innovación son entes transfor-
madores constantes del desarrollo económico (Alvarado-
Anastacio, Quinde-Rosales & Bucaram-Leverone, 2017). 
Entendiendo esta premisa se da un carácter evolutivo del 
capitalismo impulsado por los aportes de Schumpeter al 
considerar que el proceso de innovación forma parte de 
la dinámica social del capitalismo como un todo.

El estudio de la innovación ha sido abordado fundamen-
talmente como uno de los recursos que logra mayores 
ventajas competitivas, y como estrategia empresarial 
que logre un mayor nivel de crecimiento y desempeño 
(Schumpeter, 1934; Hatch & Mowery, 1998; Reichstein & 
Salter, 2006; Keupp, Palmié & Gassmann, 2012).

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del 
Ecuador (2012) propone como política pública el cambio 
de la matriz productiva, promoviendo la transformación de 
la industria primaria exportadora y extractivista, a una que 
se enfoque en la producción diversificada, ecoeficiente y 
con mayor valor agregado, así como los servicios basa-
dos en la economía del conocimiento y la biodiversidad.

Ante lo expuesto el presente estudio pretende establecer 
si el gasto en CyT presenta una relación de cointegración 
con el Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano a lo largo 
del ciclo económico. Entendiendo que estos convergen 
en una tendencia común en el largo plazo. De comprobar 
esta hipótesis, podemos establecer indicios de validez 
del pensamiento neo-schumpeteriano en una economía 
emergente como la ecuatoriana.

El diseño de la investigación plasmado en el documento 
busca caracterizar la relación de causalidad que existe 
entre el gasto en ciencia y tecnología y el PIB del Ecuador 
estudiados mediante la revisión de literatura de autores 
que han caracterizado la incidencia de la ciencia y la 
tecnología en el crecimiento económico de un país, para 
luego establecer el marco metodológico que engloba el 
desarrollo del estudio: Posteriormente los resultados de 
la investigación se manifestarán ante la presentación del 
modelo de vectores autorregresivos que evidencie la si-
multaneidad de los índices antes mencionados sumado 
al test de Granger el cual establece la causalidad existen-
te y finalmente la prueba de Johansen para determinar la 
existencia de cointegración entre las variables.

Las conclusiones contienen el análisis del entorno en el 
cual se desarrollaron los resultados de la investigación. 
La referencia alberga el listado de las obras citadas en el 
presente documento y que han sido usadas para bosque-
jar el estudio y los resultados del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se enmarca en un tipo de razo-
namiento inductivo con aplicación de pruebas economé-
tricas para medir la probabilidad de los argumentos esta-
blecidos en función a la causalidad del gasto en Ciencia 
y Tecnología – CyT1 y el Productor Interno Bruto ecuato-
riano – PIB. Se esboza como proceso de desarrollo de la 
investigación un proceso unimétodo con un paradigma 
empírico-analítico según Bacon (1949), citado por Duque 
(2015), que permite reflejar la realidad de la forma más 
fiel y neutral posible de la investigación realizada.

1Corresponde al gasto de ACT: Actividades Científicas y Tecnológicas y 
I+D: Investigación y Desarrollo Experimental.
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Para el diseño de investigación del documento se utili-
zó una base de datos de serie temporales de frecuen-
cia anual con un periodo de evaluación de 1990 a 2015 
de las variables gasto en Ciencia y Tecnología (CyT)2 y 
el Producto Interno Bruto (PIB)3 del Ecuador, cuya base 
fue obtenida de la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología Iberoamericana e Interamericana (RICYT) y el 
Banco Central del Ecuador (BCE). La propuesta metodo-
lógica de la investigación propone un análisis que deter-
mine la estacionariedad de las variables mediante el uso 
de la prueba Dickey-Fuller Aumentada (DFA) para evitar 
obtener resultados espurios4 en regresiones con series 
de tiempo no estacionarias, para establecer una rela-
ción entre el gasto en CyT y el PIB se usa el modelo de 

2 Serie histórica en millones de dólares corrientes
3 Serie histórica en millones de dólares año base 2007
4 Espurio es la relación estadística de dos o más variables que aun así 
no poseen una relación de casualidad o coincidencia.

Vectores Autorregresivos (VAR), entendiendo que la posi-
ble existencia de una relación entre variables puede es-
pecificar como tal un sinónimo de causalidad. Finalmente 
se aplicará un método de análisis de cointegración en-
tendiendo que dos o más series de tiempo con tenden-
cias estocásticas pueden evolucionar juntas de forma tan 
estrecha a largo plazo que puede parecer que tienen el 
mismo componente tendencial; es decir, que parece que 
tengan una tendencia común.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El gasto en Ciencia y Tecnología (CyT) y el Productor 
Interno Bruto ecuatoriano (PIB) presentan una tendencia 
positiva durante el periodo de estudio de 1990 a 2015. 
Mencionado comportamiento presenta irregularidades en 
su tendencia principalmente dentro del periodo de 2003 
al 2012 donde el gasto de CyT presentó una diferencia no 
significativa (Figura 1).

Para determinar el criterio de tendencia determinísti-
ca o estocástica se realizó la prueba de Dickey-Fuller 
Aumentada (DFA). Los resultados de esta prueba mues-
tran que en ambos indicadores se aprueba la hipótesis 
nula, indicando que tanto el CyT como el PIB son series 
que tienen raíz unitaria siendo estas no estacionarias 
(Tabla 2).

Tabla 2. Prueba de Raíz Unitaria a CyT y PIB

Variable Prueba DFA Prob*

Test criticalva-
lues: 5% level

t-Statistic

CyT -3.012363 -0.939901 0.7545

PIB -2.986225 2.153291 0.9998

*MacKinnon (1996) one-sided p-values

Figura 1. Gasto en Ciencia y Tecnología y Producto Interno Bruto.
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Para el proceso de estimación del vector autorregresi-
vo (VAR) es necesario establecer la longitud máxima de 
rezago sobre el cual se determine la relación de las va-
riables CyT y PIB entendiendo este criterio como el re-
zago óptimo. Para ello utilizaremos la prueba de razón 

de verosimilitud, los criterios de Error de Predicción Final 
y los estadísticos de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn 
Estos criterios similares al momento de establecer el re-
zago en uno (Tabla 3).

Tabla 3. Criterios de Selección del Orden de Retrasos – VAR CyT PIB

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -472.8338 NA  1.44e+18  47.48338  47.58295  47.50282

1 -417.6518  93.80935  8.63e+15  42.36518  42.66390  42.42349

2 -415.1504  3.752164  1.02e+16  42.51504  43.01290  42.61223

3 -405.6840  12.30629*  6.15e+15  41.96840  42.66541  42.10446

4 -401.5308  4.568478  6.54e+15  41.95308  42.84924  42.12802

5 -391.2035  9.294639  3.97e+15*  41.32035*  42.41565*  41.53416*

6 -387.8578  2.341947  5.33e+15  41.38578  42.68023  41.63847

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Entendiendo que el rezago optimo del VAR entre el CyT 
y el PIB es de cinco rezagos – VAR2(5) se determina que 
los indicadores presentan respuesta a los shocks entre 
variables y entre sí mismas propagándose en el largo 
plazo. 

Para establecer la causalidad se realizó una prueba de 
Granger cuyos resultados muestran una causalidad uni-
direccional rechazando la hipótesis nula que el CyT no 
causa en el sentido de Granger al PIB y aprobando la hi-
pótesis nula que el PIB no causa en el sentido de Granger 
al CyT (Tabla 4). Esto se evidencia al observar los valores 
de los p values en la tabla.

Tabla 4. Prueba de Causalidad de Granger – VAR CyT PIB de 7 Rezagos

Hipótesis nula
Test de Granger

Chi-sq df Prob.

CyT no causa a PIB 12.79203 5 0.0254

PIB no causa a CyT 8.692349 5 0.1220

La tabla de dialogo resumen indica tres especificaciones 
de Cointegración tanto en la prueba de la Traza como en 
la del MaximunEigenvalue, encontrándose estas dentro 
de la no tendencia determinística en los datos, la de ten-
dencia determinística lineal en los datos y la tendencia 
determinística cuadrática en los datos, para el caso de 

estudio se seleccionará sólo intercepto en la ecuación de 
cointegración (CE) y no tendencia en el VAR para la de 
tendencia determinística lineal en los datos (Tabla 5). 
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Tabla 5. Test de Cointegración de Johansen – Resumen de Supuestos

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Test Type No Intercept No Trend Intercept No Trend Intercept No Trend InterceptTrend InterceptTrend

Trace 1 1 0 1 1

Max-Eig 1 0 0 1 1

Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model

*Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999).

El test de Johansen presenta dos criterios, el primero de 
acuerdo con la prueba de la traza se rechaza la hipótesis 
nula de no cointegración en favor de una relación de coin-
tegración al nivel del 5%, comportamiento similar en el 
caso de la prueba de MáximunEigenValue, concluyendo 

que existe un solo vector o relación de cointegración para 
el caso de Ecuador (Tabla 6).

Tabla 6. Test de Cointegración de Johansen – CyT y PIB de 5 Rezagos. Ecuador.

Número de ecuaciones de 
cointegración bajo Ho

Prueba de Rango de Cointegración Sin Restricciones de Traza

Valor Propio Estadístico de la Traza Valor critico 0,05 P-valor*

Ninguna  0.669033  29.78784  25.87211  0.0154

Cuando más 1  0.318634  7.673113  12.51798  0.2795

Número de ecuaciones de 
cointegración bajo Ho

Prueba de Rango de Cointegración Sin Restricciones del Máximo de Valor Propio

Valor Propio Estadístico del Máxi-
mo de Valor Propio Valor critico 0,05 P-valor*

Ninguna  0.669033  22.11473  19.38704  0.0196

Cuando más 1  0.318634  7.673113  12.51798  0.2795

*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

CONCLUSIONES 

Establecer la relación entre el gasto en ciencia y tecno-
logía (CyT) y el Producto Interno Bruto (PIB) represen-
ta un interés para el desarrollo de la política pública en 
el Ecuador al momento de establecer si la inversión en 
Actividades Científicas y Tecnológicas; e Investigación y 
Desarrollo Experimental son útiles para el crecimiento en-
dógeno del país. 

Al estudiar la relación entre el CyT y el PIB se determinó 
que ambos indicadores son de tendencia positiva, no es-
tacionarios. Por lo que fue necesario evaluar su relación 
bajo la prueba de Johansen, de acuerdo con el test de 
cointegración, el rango de cointegración de las variables 
analizadas es r = 1 bajo la especificación de intercepto 
en la ecuación de cointegración, y tendencia determinís-
tica lineal en los datos con 5 rezagos en los términos VAR 
en diferencias. Bajo el criterio de causalidad se determinó 

que según la prueba de Granger el modelo presenta uni-
direccionalidad en términos de causalidad de Granger 
del CyT al PIB.

A pesar del resultado obtenido, podemos argumentar 
como factor decisivo en el caso ecuatoriano la escasa 
cooperación entre competidores, clientes y proveedores, 
gobiernos y universidades en la búsqueda de una com-
petitividad a través de la innovación.

Los resultados siguen contribuyendo al desarrollo empíri-
co del tema. Es necesario generar otros estudios del tema 
con diversas metodologías que fortalezcan el desarrollo 
empírico en favor del mismo.
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RESUMEN

En el artículo se hizo un análisis descriptivo con enfoque en los valores ambientales que presentan los estudiantes 
de dos IES en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se utilizó una encuesta que mide la percepción de la comunidad 
universitaria sobre los impactos del hombre al ambiente y la gestión y manejo de sus recursos, se obtuvo como re-
sultados un déficit en la implementación de prácticas ambientales, un desconocimiento acerca de los valores de la 
cultura ambiental, una ausencia de temática ambiental en los procesos de formación, investigación y vinculación de 
los estudiantes universitarios.

Palabras clave: Degradación Ambiental, Responsabilidad Social, Conciencia Ambiental, Cultura Ambiental.

ABSTRACT

In the article is to analysis was made focusing on the environmental values presented by IES students in the city of 
Guayaquil, for which a survey was used to measure the perception of the university community about the impacts of 
man on the environment and the management of their resources, knowledge of the values of environmental culture, lack 
of environmental technology in the training, research and linking processes of university students.

Keywords: Environmental Degradation, Social Responsibility, Environmental Awareness, Environmental Culture.
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INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Universitaria RSU, en la ac-
tualidad es un tema con alta relevancia a nivel mundial, 
principalmente en Latinoamérica, por lo cual debe ser 
emprendido en los Institutos de Educación Superior IES, 
necesidad que es imperiosa en las universidades de la 
ciudad de Guayaquil, ya que estas como otras son ge-
neradoras de conocimiento, ciencia y formación de 
profesionales.

Dentro de los sectores productivos y empresariales del 
país, cada vez más se requiere de profesionales de cien-
cia pero con conciencia ambiental y sostenible en el ma-
nejo de los recursos a su cargo, competentes frente a las 
demandas mundiales de una sociedad más equilibrada 
y mercados más exigentes de estándares inocuos a la 
humanidad, los mismos que giran en torno al manejo del 
cambio climático, a la conservación de los recursos fo-
restales, conservación y sustentabilidad de la biodiver-
sidad, responsabilidad ambiental de los sectores indus-
triales y empresariales, gestión y manejo de los residuos 
y poluciones. 

Según Ramallo (2015), la RSU a partir del siglo XX se ha 
constituido como una corriente ideológica que comienza 
a configurarse como un Movimiento de Responsabilidad 
Social y alcanza su síntesis con la elaboración de la 
Norma ISO 26000, la cual es considerada como la princi-
pal ventaja, debido a que señala, que la responsabilidad 
social de una organización se fundamenta en los impac-
tos de la empresa o la industria hacia la sociedad y el 
ambiente, la cual se aplica en el área universitaria, bajo 
la legitimidad de los impactos que este sector genera y la 
legitimidad de las competencias académicas existentes 
(Vallaeys, 2014).

La RSU es considerada como una nueva política de ges-
tión universitaria, la misma que busca responder a sus 
entornos, tanto al interior como al exterior, desde un ma-
yor proceso de vinculación de sus actores con la socie-
dad, el Estado y los sectores productivos. Por lo tanto, 
es la mejor alternativa para arraigar la pertinencia y la 
legitimidad académica frente a los viejos paradigmas de 
una enseñanza - aprendizaje áulica sin conciencia ni per-
tinencia con la sociedad (Vallaeys, 2014).

Sosa & Márquez (2010), mencionan que las IES tienen 
un papel importante en la preparación de profesionales 
y ciudadanos comprometidos con el ambiente y genera-
dores de soluciones que beneficien a ambas partes el 
ambiente y la sociedad, y esto lo logra a través de las 
funciones sustantivas tales como la investigación básica 
y aplicada, la capacitación y transmisión de los conoci-
mientos adquiridos en las actividades realizadas.

La integración de la Responsabilidad Social dentro de las 
empresas ha generado una iniciativa nacional e interna-
cional sobre el cuidado de los recursos productivos y de 
la relación de estas con las sociedades, la misma que 

contribuye al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida 
social y ambiental, esto hace que las IES no se alejen de 
estos nuevos paradigmas transformacionales de eficien-
cia y competitividad institucional.

Es así como la Responsabilidad Social Empresarial RSE, 
es un conjunto de prácticas que se aplican como una 
estrategia corporativa, con el objetivo de evitar daños y 
producir beneficios para ambas partes, para lo cual en 
la parte educativa el objetivo sigue siendo el mismo, con 
la diferencia de que los actores principales son los estu-
diantes, docentes y personal administrativo de estas IES.

El proceso de Responsabilidad Social alcanza cuatro 
ámbitos de la Universidad según Vallaeys, De la Cruz 
& Sasia (2009), que son: ámbito organizacional, ámbito 
educativo, ámbito del conocimiento y ámbito social.

En el ámbito organizacional, la Universidad opera en tor-
no a un proyecto universitario, basado en una estructura y 
en políticas concretas que promuevan la conciencia am-
biental. En el ámbito educativo, la institución se encarga 
del proceso de formación de los estudiantes, en el ámbito 
del conocimiento, investiga, produce y transmite lo gene-
rado; y, en el ámbito social, la institución forma parte de la 
sociedad, por lo cual tiene una interacción con los colec-
tivos comunitarios y los sectores productivos a nivel local, 
nacional e internacional (Vallaeys, et al., 2009).

La RSU intenta acoplarse con los ámbitos de la RSE, la 
cual cubre los aspectos laboral, económico, ambiental y 
social, a su vez busca una interacción directa entre los 
sectores empresariales y productivos con la comunidad.

Es así como la RSU tiene cuatro tipos de impacto, los 
cuales se deben gestionar de manera socialmente res-
ponsable, y se encuentran divisibles en dos ejes, uno or-
ganizacional y otro académico; por lo que no debe existir 
una confusión entre responsabilidad social universitaria y 
la de las empresas (Vallaeys, 2014).

Figura 1. Impactos de la RSU.

En cuanto a la cultura ambiental esta consiste en la prepa-
ración del hombre para resolver una u otra tarea sin perju-
dicar a la salud y al ambiente; basándose principalmente 
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en los principios de protección, el uso racional de los re-
cursos naturales y los valores espirituales.

Esta definición determina que la cultura ambiental es la 
forma en como la sociedad adopta medidas para pro-
mover una relación estable con el ambiente, y se orienta 
principalmente a procesos sociales, políticos, económi-
cos y culturales.

La política y la educación según Bayón & Morejón (2007), 
son procesos claves que van relacionados con el pens-
amiento filosófico, donde existe una regulación de las rel-
aciones humanas con la naturaleza, a través de la cultura, 
partiendo del entorno racional ambiental, el cual es un 
componente de la organización social, vinculándose con 
una dinámica hacia la sustentabilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El método aplicado en el presente estudio es de tipo 
descriptivo con un enfoque cualitativo principalmente en 
las variables medidas sobre la cultura ambiental: conoci-
miento de los valores declarados de la cultura ambiental, 
tratamiento de la cultura ambiental en los procesos uni-
versitarios y las prácticas de temas ambientales, determi-
nados en los estudiantes de dos Institutos de Educación 
Superior IES de la ciudad de Guayaquil. 

Se utilizó como instrumento para la medición de varia-
bles, la encuesta y la entrevista estructurada, las encues-
tas fueron realizadas en dos segmentos de preguntas; en 
la primera se recolectó datos de información básica tales 
como edad, sexo, el rol que desempeña dentro de la uni-
versidad y el tiempo de estudio; en la segunda parte se 
implementaron preguntas con diversos niveles de medi-
ción como cerradas, ordinales y de intervalos.

En cuanto a la entrevista estructurada, se establecieron 
preguntas que fueron dirigidas a las Autoridades de estas 
dos IES.

Dentro de la población y muestra, se aplicó la fórmula 
establecida por Murray & Larry (2002), en que el margen 
de error establecido fue de 5%, el nivel de confianza del 
95% y el nivel de heterogeneidad del 50%. En la tabla 
que se muestra a continuación, se observa las unidades 
de estudio:

Tabla 1 Tamaño de la muestra.

Grupo de 
Individuos

Universidad A 
(Pública)

Universidad B 
(Privada)

Tamaño del 
Grupo (N)

59.898 382

Tamaño de la 
Muestra (n)

15.020 375

Total 84.918 758

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según la pregunta, sobre el conocimiento de los valores 
declarados de la cultura ambiental se obtuvo que los es-
tudiantes de la Universidad A (Pública) el 89% no conoce 
acerca de los valores y principios de la cultura ambiental, 
mientras que el 11% cuenta con un ligero conocimiento; 
a su vez los estudiantes de la Universidad B (Privada) 
el 79% presenta un total desconocimiento, el 20% posee 
una leve idea acerca del tema y el 1% si conoce acerca 
de la cultura ambiental.

Figura 2. Conocimiento de los valores declarados de la cultura 
ambiental.

En cuanto a la pregunta, sobre el compromiso que la uni-
versidad mantiene con la cultura ambiental, los estudian-
tes de la Universidad A, el 70% de los estudiantes des-
conoce el compromiso existente que tiene la universidad 
con la gestión ambiental, a su vez el 20% indicó haber 
escuchado acerca del tema y el 10% conocían acerca 
de las gestiones y procesos que la universidad había 
emprendido, principalmente el reciclaje. En cuanto a los 
estudiantes de la Universidad B, el 57% no conocen del 
compromiso, mientras que el 30% tienen dudas respecto 
al mismo, y el 13% tienen conocimiento de los compromi-
sos y procesos realizados por la Institución de Educación 
Superior IES.

Figura 3. Conocimiento del Compromiso que la Universidad 
mantiene con la Cultura Ambiental.
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De acuerdo con la pregunta, sobre las prácticas ambienta-
les que ejercen las IES objeto de estudio, se obtuvo que en la 
Universidad A estas prácticas son débiles, siendo la de mayor 
alcance el reciclaje con el 30%; seguida de las campañas de 
concientización con el 26%, la recolección de desperdicios que 
representan el 20% y en con valores menores se encuentran el 
uso de señalética, ahorro y consumo de agua, ahorro de ener-
gía eléctrica, educación ambiental y el uso de buenas prácticas 
ambientales.

Figura 4. Prácticas Ambientales Universidad A.

A su vez, la Universidad B ofrece una perspectiva pareci-
da a la anterior, siendo en esta IES las prácticas ambien-
tales de mayor alcance el ahorro de energía eléctrica con 
el 32%, seguido del uso de señaléticas con el 27% y el 
ahorro y consumo de agua con el 26%, mientras que las 
prácticas con menor intensidad son el desarrollo de pro-
yectos ambientales, el reciclaje, la educación ambiental y 
las campañas de concientización.

Figura 5. Prácticas Ambientales Universidad B.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a las 
Autoridades de las Instituciones de Educación Superior, 
en la Universidad A, existe un desconocimiento mayor, 
lo cual resalta que existe un paradigma en cuanto a la 
cultura ambiental, pero se están viendo en la necesidad 
de introducir temáticas ambientales en los planes de es-
tudio, para concientizar a los estudiantes acerca de la 
protección al ambiente.

Mientras que en la Universidad B, las Autoridades mani-
festaron un grado de importancia superior por la cultura 
ambiental, a través de la promoción de la conciencia am-
biental entre el personal administrativo y docentes; ba-
sándose en una política de calidad institucional, la cual 
incluye la responsabilidad social y respeto al ambiente.

CONCLUSIONES

Entre las universidades objeto de estudio, se observó que 
existe un alto índice de desconocimiento y desinforma-
ción acerca de la cultura ambiental, los valores y princi-
pios que buscan la protección del ambiente; dentro de 
ambas Instituciones de Educación Superior IES, la que 
mayor refleja este déficit de conocimiento es la de estrato 
social bajo, la Universidad Pública, debido a la falta de 
atención existente en cuanto a la educación y capacita-
ción en estos temas.

De acuerdo con los compromisos establecidos por las 
IES, en algunas ocasiones estos no han sido comunica-
dos a los estudiantes a través de campañas, talleres, ca-
pacitaciones, para incentivarlos a participar y crear una 
conciencia ambiental en ellos. Mientras que en otras se 
han realizado campañas de reciclaje como una medida 
para proteger el ambiente y generar conciencia en los 
estudiantes, aunque faltaría gestionar más procesos para 
aportar con la obtención de profesionales con una cultu-
ra ambiental desarrollada y una mentalidad basada en la 
Responsabilidad Social.

En las IES, falta incentivar y promocionar la cultura am-
biental, principalmente en los procesos de formación, 
investigación y vinculación de los estudiantes; así como 
también con la integración de asignaturas que contengan 
temas de protección ambiental, conservación del am-
biente, de los recursos forestales y de la biodiversidad.
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RESUMEN

La investigación se realizó en Campus Experimental “La María”, predios de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubi-
cada en el cantón Mocache, Provincia de Los Ríos. Cuyo objetivo fue determinar el efecto de la salmuera en las caracterís-
ticas físicas–químicas, microbiológicas y organolépticas en la conservación de huevos de codorniz. Para lo cual, se empleó 
un Diseño Completamente al Azar (DCA) en arreglo trifactorial, con dos niveles de vinagre (8 y 12%), por tres concentracio-
nes de sal (2, 3, 4%) y dos tiempos de conservación (30 y 45 días), con tres repeticiones por cada tratamiento. Dentro de las 
características físicas-químicas destacaron distintos tratamientos. Los resultados alcanzados en la presente investigación 
demuestran la viabilidad en la industrialización de los huevos de codorniz, generando fuentes de empleo y valor agregado.

Palabras clave: Salmuera, calidad organoléptica, conservación, rentabilidad.

ABSTRACT

The research was carried out in the Experimental Campus “La María”, premises of the State Technical University of Quevedo, 
located in the Mocache canton, Province of Los Ríos. The objective was to determine the effect of the brine on the physi-
cal-chemical, microbiological and organoleptic characteristics in the conservation of quail eggs. For which, a Completely 
Randomized Design (DCA) was used in trifactorial arrangement, with two levels of vinegar (8 and 12%), for three salt con-
centrations (2, 3, 4%) and two storage times (30 and 45 days), with three repetitions for each treatment. Among the physical-
chemical characteristics highlighted different treatments. The results obtained in the present investigation demonstrate the 
viability in the industrialization of quail eggs, generating sources of employment and added value.

Keywords: Brine, organoleptic quality, conservation, profitability.
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INTRODUCCIÓN

El huevo es sin duda una de las mejores fuentes de 
proteína de alta calidad, nos proporciona un balance 
equilibrado de minerales y vitaminas (Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, 2009). La incorpora-
ción de huevos en la dieta humana nos provee los nueve 
aminoácidos esenciales, es por ello que son considera-
dos una excelente fuente de aminoácidos con alto valor 
biológico. El huevo se utiliza con frecuencia como refe-
rencia para comparar la calidad de las proteínas de otros 
alimentos (González & Hernández, 2011).

El Ecuador es un productor netamente agropecuario, por 
poseer una posición geográfica privilegiada; puesto que 
posee tierras fértiles y climas variados. Aún con su poca 
extensión territorial genera variabilidad de riqueza. En 
los últimos años el mercado interno de la producción de 
huevos de codorniz se ha incrementado de manera ex-
ponencial, al calor de una demanda sostenida fruto de la 
difusión de sus numerosas bondades (Massi & Ramírez, 
2001).

Un huevo de codorniz equivale en proteínas y vitaminas 
a un vaso de 100cm³ de leche y contiene mayor cantidad 
de hierro por su elevada riqueza en minerales y vitaminas 
y posee un 97% de digestibilidad y un mínimo contenido 
de colesterol, el consumo resulta indicado tanto para ni-
ños como para adultos, anciano y personas convalecien-
tes (Jibaja, 2011).

La sal y el vinagre son considerados como aditivos los 
cuales conservan los alimentos, potencian su sabor, man-
tienen la consistencia y la calidad, a la par que compen-
san las carencias nutricionales. El consumidor ha llegado 
a confiar en las muchas ventajas, tecnológicas y estéti-
cas, derivadas de los aditivos alimentarios (Ortiz, 2011).

La Razón del presente trabajo de investigación está 
orientado a fomentar la industrialización de los huevos de 
codorniz con el fin de alargar la vida útil de los mismos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se aplicó un diseño completamente al azar en arreglo tri-
factorial, con doce tratamientos y tres repeticiones usan-
do los factores vinagre, sal y tiempos de conservación. 
Para determinar diferencias estadísticas entre medias 
entre tratamiento se aplicó la prueba de Tukey (P≤0.05).

Tabla 1. Esquema del Análisis de la Varianza.

Se utilizó 12 frascos con capacidad para 10 huevos para 
cada tratamiento.

Tabla 2. Identificación y codificación de los tratamientos, 
y replicas.

Mediciones experimentales

Variables físico-químicas.

Se efectuaron pruebas de: humedad, acidez, pH, proteí-
na, energía y grasa al producto final de conserva de hue-
vos cocidos de codorniz. 

Variables organolépticas 

Se evaluaron las variables: sabor, olor y color en el pro-
ducto final. En la variable sabor se implementaron tres es-
calas: sabor acido, sabor a huevo y sabor a vinagre. En 
la variable olor dos escalas: olor a vinagre y olor a huevo. 
Mientras que en la variable color, únicamente una escala: 
blanco.

Variables microbiológicas
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Se evaluó los mejores tratamientos de las conservas de 
huevos cocidos de codorniz para conocer si había pre-
sencia de microorganismos patógenos en cuanto a la ca-
lidad del producto final.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Variables físico-químicas 

Humedad

Para la variable humedad no se registraron diferencias 
significativas. Sin embargo, el T7 presento una mayor hu-
medad con 76,43, seguido del T1 con 73,24, cabe recal-
car que los valores más bajos fueron registrados por el T8 
con 51,21. 

Tabla 3. Valores promedios de la variable humedad.

Acidez

Se registraron diferencias altamente significativas, siendo 
el T8, el tratamiento con mayor índice de acidez con 6.17. 
Por otro lado, el T11 registró los más bajos índices de aci-
dez con 4,27.

Tabla 4. Valores promedios de la variable acidez.

pH

En la presente variable existió significancia, obteniendo el 
T6 el mayor registro de pH con 5,21, seguido del T3 con 
5,13. Mientras que el valor más bajo lo registró el T9 con 
4,40, alcanzando un promedio general de 4,70 y coeficien-
te de variación del 0,88 %.

Tabla 5. Valores promedios de la variable pH.
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Proteína

Existiern diferencias significativas. El tratamiento en las 
interacciones que mayor proteína registró es el T9 con 
2,55 seguido del T7 con 2,20 mientras que el valor más 
bajo lo registro el tratamiento T1 con 1,55, alcanzando un 
promedio general de 1,87 y coeficiente de variación del 
3,67 %.

Tabla 6. Valores promedios de la variable proteína.

Energía

El tratamiento en las interacciones que mayor energía re-
gistró fue el T6 con 151,92 seguido del T8 con 144,08, 
mientras que el valor más bajo lo registró el T11 con 
111,18, alcanzando un promedio general de 129.11 y co-
eficiente de variación del 16,42%. Sin embargo, no existió 
significancia.

Tabla 7. Valores promedios de la variable energía.

Grasa

Para la variable grasa destacaron los tratamientos T12 
con 19,68 seguido del T8 con 19,21. Caso contrario, el 
registro más bajo lo obtuvo el T7 con 6,58, alcanzando 
un promedio general de 13,40 y coeficiente de variación 
del 1,70 %. 

Tabla 8. Valores promedios de la variable grasa
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Variables organolépticas

En el sabor acido, sabor a huevo y sabor a vinagre existió 
significancia a diferencia del sabor salado, obteniendo el 
valor más alto con el sabor acido el T3 con 3,90, al más 
bajo obtenido por el T8 y T9 con 1,90 respectivamente; 
en el sabor salado el T11 registró el valor más alto con 
3,60 y T8 el valor más bajo con 1,90 ; en el sabor a huevo 
el tratamiento que registró el valor más alto fue el T3 con 
4,50 y el valor más bajo el T6 con 2,40; por su parte en 
el sabor a vinagre destacó el T5 con 5,00 y el valor más 

bajo el T3 con 2,30. En las variables de olor a vinagre 
y olor a huevo no se registraron diferencias estadísticas 
entre los tratamientos, pero si se evidenciaron diferencias 
numéricas obteniendo el valor más alto en olor a vinagre, 
el T5 con 4,10 y el valor más bajo el T3 con 2,80; en el 
olor a huevo, el valor más alto lo registró el T3 con 4,30 
mientras y el más bajo el T9 con 3, 00; la variable de color 
no se registraron diferencias significativas, pero si dife-
rencias numéricas, siendo el valor más alto obtenido 5,25 
por Parte del T7 , y el valor más bajo 4,10 por parte del T6.

Tabla 9. Valores promedios de las variables organolépticas: sabores ácido, salado, huevo y vinagre, los olores a vina-
gre y huevo y el color blanco.

Variables Microbiológicas

En la Figura 1, se registraron los resultados obtenidos de 
los análisis microbiológicos de los tratamientos con la adi-
ción de sal, vinagre y tiempo de conservación.

Figura 1. Valores promedios de las variables microbiológicas.

CONCLUSIONES

Dentro de las variables físico-químicas la humedad re-
gistró valores similares a los de González & Hernández 
(2011), alcanzando un promedio general de 66,40 y co-
eficiente de variación del 0,68 %, frente a los 69,49 + 
4.0 % de humedad obtenidos por el autor anteriormente 
mencionado.

Caso contrario ocurrió en la evaluación de la acidez, 
donde los datos registrados no coincidieron con los de 
Casas, Moncayo, Cote, Cárdenas & Espitia (2016), quie-
nes obtuvieron 0,75 + 0,11 de acidez en el estudio deno-
minado evaluación de la estabilidad del huevo de codor-
niz en conserva con sales y conservantes orgánicos. En 
investigaciones similares (Velásquez, Mendoza, Tuesta, & 
Rojas, 2010) se registran valores en acidez del 4.6%.Por 
otro lado, Velásquez, Mendoza, Tuesta, & Rojas (2010), 
registraron valores menores a 3,81 de pH. En una investi-
gación similar Chaucalá (2010), registró un pH de 4.44 + 
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3.2 % en conservación de champiñones. Lo cual se apro-
xima a los valores de pH obtenidos en este estudio, cuyo 
promedio general fue de 4,70.

En la variable proteína, existió discrepancia puesto que 
el promedio general obtenido (1,87) en la presente inves-
tigación no coinciden con los alcanzados por González 
& Hernández (2011), quienes registran en su investiga-
ción una cantidad de proteína de 13.63+ 2.1 % en hue-
vos de codornices frescos. En investigaciones similares 
Jiménez, Clavijo & Beltran (2014), indican que la tempe-
ratura, el pH, y las sales provocan la desnaturalización de 
la proteína.

En cuanto al valor de energía promedio, la presente in-
vestigación obtuvo 129,1. Lo que se aproxima a lo que 
registra Cárdenas (2009), en su investigación un valor 
de Energía de 158 Kcal en huevos de codorniz frescos. 
Finalmente, en la variable grasa existió concordancia con 
los valores obtenidos por González & Hernández (2011), 
quienes registraron en su investigación una cantidad de 
grasa de 12.59+ 2.2 % en huevos de codornices frescos.

Debido a la inclusión de sal en los distintos tratamientos, 
se pudieron alcanzar valores positivos, lo cual concuerda 
con el estudio realizado por Rodríguez (2007), el cual in-
dica que la concentración de sal mejora el sabor en las 
conservas de los alimentos. 

El tratamiento de mejor características microbiológicas es 
el (T1) 8% de vinagre, 2% de sal y 30 días de conservación 
que indican menor contaminación de Coliformes totales 
UFC y ausencia de hongos – levaduras. Lo cual cumple 
con las normas INEN 2739 (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015), la 
cual recomienda que los productos regulados por las dis-
posiciones, se preparen y manipulen de conformidad con 
las secciones del Código Internacional Recomendado 
de Prácticas de Higiene para Alimentos poco Ácidos y 
Alimentos poco Ácidos Acidificados Envasados.
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RESUMEN

Las tendencias mundiales han cambiado la forma de ver la sociedad, de conseguir bienes o de adquirir conocimiento, los 
movimientos culturales se han visto afectados por el cambio digital, generando una nueva corriente entre las universidades. 
Están permutando la vía de aprender, comprender, razonar y proponer, lo que permite una evolución del perfil profesional, 
un nuevo movimiento de estilo universitario para la educación a lo largo de la vida, algo que se está logrando, a través de 
plataformas y dispositivos que permiten educar más, en menor tiempo por menor costo y en cualquier lugar. Se investigó 
a las 100 mejores universidades según el ranking Shanghái por medio de google trends para conocer los últimos catorce 
años y los últimos doces meses y cuales han sido los países de mayor interés, el porcentaje de búsqueda y todos los temas 
de mayor interés relacionados a ellas. Es evidente que el aprendizaje en línea es inminente y que los softwares generados 
para esto han tenido, tienen y tendrán una gran relevancia para el cambio del aprendizaje en los estudiantes y como estas 
tendencias influyen en los estudiantes a nivel mundial; además de la necesidad de comparar las universidades para tener 
una educación de calidad. 

Palabras clave: Tendencias, e-universidad, e-branding, e-comunicación, análisis predictivo.

ABSTRACT

The world trends have changed the way of seeing society, getting goods or acquiring knowledge. Cultural movements have 
been affected by digital change, generating a new current among universities. They are permuting the way of learning, un-
derstanding, reasoning and proposing, which allows an evolution of the professional profile, a new movement of university 
style for education throughout life, something that is being achieved, through platforms and devices that allow to educate 
more, in less time for less cost and in any place. The 100 top universities were researched according to the Shanghai ran-
king through google trends to know the last fourteen years and the last twelve months and which have been the countries 
of greatest interest, the percentage of search and all the topics of greatest interest related to them. It is evident that online 
learning is imminent and that the software generated for this has had, has and will have a great relevance for the change of 
learning in students and how these trends influence students worldwide; besides the need to compare universities to have 
quality education.

Keywords: Trends, e-university, e-branding, e-communication, predictive analysis.
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INTRODUCCIÓN

La comunicación científica está muy vinculada con la 
ciencia, por lo que “es tan vital para ella, como la propia 
investigación, pues no le cabe reivindicar con legitimidad 
este nombre, en tanto no haya sido analizada y aceptada 
por los pares; eso exige necesariamente, que sea comu-
nicada”. Borgman (2004), manifiesta que la comunicación 
científica “es el estudio de cómo los investigadores de 
cualquier campo utilizan y difunden información a través 
de canales formales e informales”. 

La comunicación sea hablada, escrita o por dispositivos 
electrónicos, genera un intercambio de conocimientos, 
por medio de canales que han traspasado la barrera fí-
sica a digital, evolucionando los llamados “colegios invi-
sibles” termino atribuido a Crane (1972). Según Córdoba 
dentro de la comunicación científica existen tres puntos 
importantes, el primero por medio de eventos científicos, 
el segundo por publicaciones o no de carácter científicas 
o divulgativas y tercero vinculada al público del que se 
plantea hablar, científico, técnico o general; el aspecto 
académico y la comunicación sufrieron un gran cambio 
con los procesos de la introducción de las TIC. (Córdoba, 
2007).

Comenta Núñez que el esquema digital de la comunica-
ción funciona primero con quién, esto sería por medio de 
una interfaz, segundo dice qué, esto sería el contenido, 
tercero por medio de qué canal, estas serían las seña-
les que son llevadas por sistemas de información, cuarto 
para llegar a quién o quiénes, en este caso sería el recep-
tor que pueden ser usuarios o medios. Por consiguiente, 
llegamos a un punto de la digitalización de la información, 
donde todo el proceso está vinculado a una serie de ner-
vios electrónicos, que se entrelazan para generar una red 
de contactos digitales (Núñez, 2005).

El “ADN informacional” o los bits, han cambiado el con-
texto de las empresas en el flujo de la información que es 
mostrada por medio de la internet, en sus diversas pla-
taformas, por ende, los antiguos medios se transforman 
en media, multimedia e hipermedia (Negroponte, 1995), 
cambiando la experiencia mediática del usuario, no solo 
en la interacción de la compra, sino en la manera de 
aprender. Las universidades son las primeras en cambiar 
la comunicación científica a e-comunicación científica o 
comunicación digital científica y plasmar el proceso de 
investigación como una vivencia diaria, con lenguaje co-
mún, por medio de plataformas digitales, sean estás re-
des sociales o redes sociales académicas, páginas web 
o audiovisuales.

Núñez que también incluye el término de e-Universidad 
y m-Universidad, donde no solo se involucra la gestión 

sino la investigación y la docencia, disminuyendo el papel 
de la enseñanza presencial, resaltando los nuevos acce-
sos de conocimientos con el Open Course Ware (OCW), 
algo que impulso al MIT en 2001 y adoptó esta nueva 
forma de aprendizaje, y que otras instituciones supe-
riores han asumido con el tiempo, convirtiéndose en un 
atributo normal, por ejemplo, el uso de dispositivos como 
iTunesU, YouTube Edu, Fan page de Facebook, Twitter, 
SoundCloud, Linkedin, entre muchas otras. El OCW tam-
bién ha evolucionado a los actuales MOOC (Massive 
Open Online Courses) que permiten obtener provecho de 
las herramientas tecnológicas, impulsando el cambio de 
la educación del aula con pupitres al ambiente de aula 
virtual con el uso de la realidad virtual, generando nuevas 
tendencias de movilidad estática (Núñez, 2005).

El fenómeno del mundo digitalizado que puede crecer y 
transformase dependiendo de las tendencias, es un as-
pecto orgánico y lo preocupante es la propiedad intelec-
tual, que puede superar, por medio de la copia digital al 
original, con sofisticación informática. “En un mundo di-
gital el medio no es el mensaje, sino una encarnación de 
éste”  (Negroponte, 1995), por esto, el mundo digitalizado 
y el cambio generacional han permitido el paso del desa-
rrollo de un fenómeno en la educación, transportando a 
los estudiantes a ambientes digitales, donde nacen los e-
estudiantes, quiénes han incrementado los bajos costos 
de enseñanza, por su alta convivencia con el mundo di-
gital, trasladándolos de aulas convencionales a digitales 
o virtuales, sumergido en las redes sociales y las aplica-
ciones; los docentes optan por usar estos recursos para 
volver interactivas sus clases y mejorar la captación de 
los e-estudiantes a nivel mundial y el aprendizaje en sus 
propios alumnos y la iniciativa de emprender y construir 
una estructura de trabajo diferente. “Los usos de Internet 
en la vida cotidiana son un buen indicativo de la difusión, 
las condiciones y la especificidad cultural de la socie-
dad red en un contexto social”. (Castells, Linchuan Qiu, 
Fernandez-Ardevol & Sey, 2007)

Según Vásquez (2015), “la renovación de la demanda de 
enseñanzas, cualificaciones y modelos educativos; el au-
mento de la oferta educativa y de la educación transnacio-
nal y la internacionalización; la consolidación de nuevos 
esquemas de competencia y cooperación universitaria; 
la irrupción del componente educativo digital; y la trans-
formación de los esquemas de financiación, organización 
y la necesidad de una gestión eficiente” demuestra que 
surgen nuevos caminos hacia la educación superior que 
se enfrenta a una globalización digital, donde no solo la 
conectividad es un problema, sino la privatización de la 
educación, que genera una reducción de financiamiento 
público y privado, siendo está una tendencia perjudicial 
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para la investigación de una amplia gama de disciplinas 
(Altbach, 2009).

El cambio de analógicos a digitales, causa que el rol del 
docente forme una nueva función y una nueva interac-
ción, como una guía a través de la reflexión del conte-
nido utilizando los recursos digitales para el intercambio 
de conocimiento, con la suma de nuevas estrategias de 
aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo o la 
clase invertida, en donde el estudiante aprende primero 
por cuenta propia y refuerza estos conocimiento en la cla-
se, que convergen en una enseñanza de mayor agilidad y 
educación cada vez más profesionalizante.

Las tendencias universitarias no son un aspecto nuevo 
para la educación, pero la manera en que ha cambiado 
la forma de educar y aprender, de acuerdo con Altbach 
(2009), “universities have always been affected by inter-
national trends and to a certain degree operated within a 
broader international community of academic institutions, 
scholars, and research”. La internet ha generado un cam-
bio en el contexto de que existen nuevos universos, cada 
ser humano es un mundo conectado a la red, lo que im-
plica que es el medio donde se mantiene la comunicación 
más larga de la historia (Guzmán Acuña, 2008).

“A pesar de la gran utilidad que representan para la in-
vestigación ciertos recursos disponibles a través de la 
Internet, como los bancos de datos y los catálogos biblio-
gráficos, éstos son usados por una porción casi insignifi-
cante de profesores, lo cual podría ser ocasionado por la 
carencia de una política de entrenamiento en función de 
las necesidades específicas de los usuarios” (Urribarrí, 
1999), la escritura académica es parte del rol del docen-
te, elementos que ayudan a la difusión y visibilidad de la 
universidad, los cuales no solo pueden sino que deben 
actualmente ser difundidos en los medios digitales como 
redes sociales, página web, entre otros.

La presencia universitaria, ha logrado incrementar la com-
petitividad entre los profesionales, generando un nuevo 
nivel de prestigio, todo el proceso permite dar a conocer 
el alcance de la información, la cual, llega mejor y más rá-
pido, en menos tiempo. “En muchos casos, las sofistica-
das plataformas tecnológicas empleadas en los procesos 
de enseñanza se perciben como el punto de llegada y 
no como el punto de partida hacia la creación de nuevos 
espacios de aprendizaje”. (Crovi Druetta, 2002)

Actualmente las universidades no venden únicamente 
educación, venden un sistema a lo largo de la vida, con 
una actualización constante e incluso investigaciones que 
pueden durar varias generaciones, y por medio, de esta 
investigación se pretende mostrar cómo se pueden iden-
tificar patrones de búsqueda en internet y que muestra 

un cambio en la interacción, que he infiere en el proceso 
del comportamiento de los estudiantes, las empresas y la 
educación.

DESARROLLO

La metodología utilizada pretende entender la perspecti-
va de las tendencias mediante un análisis y realizaremos 
un análisis predictivo a partir de los datos obtenidos en 
google académicos, se divide en las siguientes subsec-
ciones: describiremos cómo se obtuvieron los datos y el 
tiempo en el que ubicamos a las universidades, las razo-
nes de la utilización de la herramienta y porqué se optó 
por las 100 mejores universidades del mundo según el 
ranking; y en otra sección se realizará el análisis de re-
gresión lineal.

Hoy en día se habla del análisis predictivo y el análisis 
de regresión lineal, con el primero lo que se pretende es 
extraer datos o información para tratar de predecir ten-
dencias, patrones, conductas, etc, sobre cualquier tema 
en cualquier espacio de tiempo, incluso puede ser visto 
como una ventaja competitiva ante otras entidades. “El 
análisis predictivo se fundamenta en la identificación de 
relaciones entre variables en eventos pasados, para lue-
go explotar dichas relaciones y predecir posibles resul-
tados en futuras situaciones”. Mientras que, la regresión 
lineal va de la mano con las variables dependientes e in-
dependientes. (Espino Timón, 2017) Siegel (2013), hace 
otra definición “the power to predict who will click, buy, lie 
or die” (el poder para predecir quién hará un clic, quién 
comprará, quién mentirá o quién morirá), no pretendemos 
predecir el futuro de las universidades con este estudio, 
pero si gran medida que se habla y que se mantiene en 
el tiempo. 

Esta investigación pretende destacar los puntos más re-
levantes de las búsquedas digitales en el espacio de ten-
dencias de google, a partir de la recopilación de datos 
de las 100 mejores universidades del mundo dictaminado 
por el ranking Shanghái 2017, desde la instancia del 2004 
al 2018 y los últimos 12 meses, marzo 2017 al 2018, inten-
taremos buscar patrones necesarios para construir un re-
corrido que dé inicio a una incidencia predictiva, en base 
a lo recopilado, donde tomaremos en cuenta el porcen-
taje de búsqueda inicial y final, los cinco primeros países 
de mayor búsqueda, los cinco primeros temas de interés 
y por último, las cinco consultas más relacionadas.

Según la Real Academia Española (2017), la palabra ten-
dencia es “idea religiosa, económica, política, artística, 
etc., que se orienta en determinada dirección”. Las ten-
dencias pueden llegar a transformar aspectos internacio-
nales, lo que permite tener nuevos sistemas e influyen en 
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las “dinámicas universitarias” para el aspecto universita-
rio contamos con una relación función-proceso, en don-
de vemos su desarrollo y comportamiento, González & 
González (2003), indican tres modelos en relación a la 
universidad con las tendencias internacionales, el mode-
lo tradicional (la universidad es fuente de conocimiento y 
saberes), el modelo economista (es percibida como una 
empresa con una visión científico-técnico) y por último, el 
modelo de desarrollo integral (contribuye a la sociedad 
intentando mejor la calidad de vida). 

Muchos de los estudios enfocados a las tendencias no 
visualización la importancia de la información proporcio-
nada en línea y menos aún pretender realizar un análisis 
predictivo en base a los niveles de búsqueda de los usua-
rios (Arocena & Sutz, 2000) este ámbito es visualizado 
como un aspecto estratégico, pero son aspectos que han 
marcado un cambio en la comunicación y en la visión de 
la universidad, desequilibrando el modelo habitual de la 
universidad, pero todos aquellos cambios que únicamen-
te se plantean en el contorno de la educación no con-
templan un cambio generacional de lo que es importante 
para los estudiantes, incluso se hablar de las e-universi-
dades y las m-universidades (De Aguilera Moyano, Farias 
Batlle & Baraybar Fernández, 2010).

La presencia digital de las universidades en las diversas 
e-plataformas son parte del habitual proceso de compar-
tir los conocimientos y la vida universitaria. Los usuarios 
utilizan los buscadores, incluyendo páginas web, no-
ticias, videos, entre otros, para informarse o por medio 
del uso de las redes sociales, que forman parte de su 
vida diaria; en el que encontramos información sobre te-
mas de la vida universitaria y conocer los procesos tanto 
de innovación educativa y de la enseñanza-aprendizaje, 
además del desarrollo tecnológico como de investiga-
ción. Los nuevos estudiantes que forman parte de estas 
nuevas tecnologías han influenciado en la transformación 
hacia las universidades digitales.

Pedró (2006), siguiendo a Prensky (2001), afirma que el 
desarrollo de las competencias intelectuales y de las ca-
pacidades cognitivas de esta generación, transforma la 
forma de pensar y procesar la información. Según indica 
Gilster (1997), que formular el concepto de aprendices di-
gitales “una visión crítica. Progresivamente han ido apa-
reciendo voces más críticas que reclaman la necesidad 
de tener evidencias empíricas que nos permitan funda-
mentar todo un discurso teórico a partir del cual se ha 
pretendido definir y caracterizar a estos estudiantes”. 

Erstad (2015), plantea la existencia de cuatro ámbitos 
clave en los que esta revolución digital está teniendo 
un fuerte impacto, y que es necesario abordar: 1) Una 

cultura de la participación; 2) El acceso a la información; 
3) Las posibilidades de comunicación; 4) La producción 
de contenido. 

El uso del ranking forma parte del modo de proyección 
de las universidades hacia el mundo, generando que se 
involucre en la mayor cantidad de plataformas digitales, 
que implique la difusión de sus logros, investigaciones, 
entre otros, evolucionar con las tendencias tecnológicas 
que año a año surgen para darle paso a un mayor alcan-
ce de sus resultados, según Webster (1986), para que 
constituya un ranking de calidad académica, una lista 
“debe estar ordenada según algún criterio o conjunto de 
criterios que los autores de la lista consideren que mide o 
refleja la calidad académica, y debe consistir en un lista-
do de las mejores universidades, colegios o departamen-
tos de cierta área de estudio, en orden numérico según 
su supuesta calidad, de manera que cada escuela o de-
partamento tenga su propio lugar (rank) por sí solo, y no 
forme parte simplemente de un grupo, con otras escuelas 
en unas cuantas categorías, grupos o niveles”. 

Los usos de las plataformas digitales son cada vez más 
comunes tanto en empresas, educación y a nivel perso-
nal, no solo por el uso de redes sociales, sino lo que con-
llevan las páginas web, el uso de tecnología para simular 
e incrementar el nivel de la experiencia en el usuario. El 
término “brecha digital” empleado por Gutiérrez y expli-
cado por Guzmán (2008), “se refiere a la distancia entre 
quienes pueden hacer uso efectivo de las herramientas 
de información y comunicación y los que no pueden, 
por ser personas mayores, con discapacidad, analfabe-
tos, analfabetos tecnológicos, personas con limitaciones 
económicas o en situación marginal”. La conectividad es 
veinticuatro horas, durante siete días de la semana.

Según el portal de BrandWatch (2016), que mostró un sin-
número de estadísticas ponen en contexto el potencial 
del uso con la cantidad de usuarios activos en internet 
con 3,17 mil millones de usuarios, de los cuales, 2,3 mil 
millones se encuentran activos en redes sociales, infor-
mación recabada en marzo 2016. Por ende, el uso de 
móviles se ha incrementado en un 30 por ciento, año tras 
año, usuarios potenciales que pueden interactuar con las 
marcas, comentar, compartir, difundir, entre otros, de una 
manera positiva y en cuanto a las redes sociales, las he-
mos dividido en tres partes: Redes sociales, redes socia-
les académicas y redes sociales profesionales.

Google trends es una herramienta que permite conocer 
el nivel de búsqueda, tanto por país, como por palabra, 
nombre, etc., muestra una línea de sucesión, que permite 
que se pueda contrastar la información entre varias uni-
versidades y el análisis de la utilización de las plataformas 
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digitales. Las búsquedas entre las universidades tratan 
temas como: cursos presenciales y online, tecnología, 
comparación y lugar de origen entre otras universidades. 

Dentro de la investigación se obtuvieron tres apartados 
dentro de la investigación desde el 2004 a marzo 2018 y 
de marzo 2017 a marzo 2018: 1) el porcentaje de búsque-
da; 2) el número de región de interés; 3) los temas y las 
consultas relacionadas.

1.  El porcentaje de búsqueda:

Las universidades inician con un número de búsqueda 
de 0 a 100, pero de entre las 100 mejores universidades 
estudiadas en los últimos doce meses 37 inician con más 
de 75% que durante este período de tiempo solo se man-
tienes o aumentan 18 de ellas, mientras que 28 de ellas 
tienen un nivel inferior de 50% y aumentan su nivel única-
mente 7; en contraste con los últimos catorce años son 40 
las universidades que superan el 75% y solo se mantie-
nen una de ella, las que representan menos del 50% son 
11 y solo dos aumentaron su nivel. 

Figura 1. Porcentaje de búsqueda en dos períodos de tiempo.

2. Número de región de interés 

Entre el 2014 y el 2018 los tres países con mayor canti-
dad de búsqueda e interés por las universidades de ran-
king son Estados Unidos con una cantidad de 46 sien-
do el 18%, Hong Kong y Corea del Sur cada uno con 

41 representando el 16%, de todos los países de interés 
10 representaron ser los más considerables con más de 
diez, mientras que 78 países no superaban los 9 países 
de búsqueda.

A diferencia del último año en el que los dos países más 
representativos son Estados Unidos con una cantidad de 
46, representando el 17% y China con el 43, siendo el 
16%. En ambos casos se mantienen los Estados Unidos 
con la misma cantidad de búsqueda, y considerablemen-
te se mantendrá por lo que ocupan el 39% entre los 100 
investigados, China posee 2, Corea del Sur y Hong Kong 
no posee en este rango.

Figura 2. Regiones de interés en dos períodos de tiempo.

1) Los temas y las consultas relacionadas

Es claro que existe una tendencia sobre ciertos temas que 
considero con el tiempo serán cada vez más frecuentes, 
se realizó una categorización sobre ello por el espacio 
temporal que se investiga y por el tipo de investigación.

AL – Aprendizaje en línea

AU – Aspectos universitarios

En cuanto al AL se encontró una cantidad de 101 bús-
quedas relacionadas al tema, tanto de programas o pá-
ginas web relacionadas con el aprendizaje, es evidente 
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e inminente que las futuras generaciones aprenderán en 
línea cada vez más y mejor, cinco de los veintiuno temas 
más importantes en los últimos catorce años de búsque-
da son referentes a ellos, incluso en las consultas rela-
cionadas que solo se logró obtener doce puntos impor-
tantes cuatro son referentes al aprendizaje en línea y las 
búsquedas por programas que aporten nuevos conoci-
mientos para capacitarse son mayores. Mientras que AU 
quince temas que representan 159 búsquedas repetitivas 
referentes a los exámenes de ingreso a la universidad, 
el campus, servicios educativos, equipos deportivos, pa-
gos, títulos de grado y de postgrado, software, compara-
tivas de universidades y períodos académicos, en cuanto 
a las consultas en AU se encontró búsqueda comparativa 
de universidades, las universidades en línea y servicios 
universitarios.

Mientras que en el último año prevalecieron las búsque-
das comparativas entre universidades, los campos de 
estudios que han aumentado referente a bioquímica, neu-
rociencia, ingenierías y ciencias de la salud. También se 
encontró un incremento o exestudiantes representativos 
de las universidades.

Es notable que el aprendizaje a lo largo de la vida ha au-
mentado con el pasar del tiempo por la demanda actual 
del mercado en actualizar los conocimientos, sea esta en-
señanza presencial u online, ha incrementado la cantidad 
de usuarios que prefieren está opción, por lo que, se pue-
de acomodar a sus necesidades de horarios y tiempo.

Los estudiantes buscan las mejores opciones de estu-
dio, es aquí donde interviene el creciente análisis de la 
información encontrada no solo en sus sitios web, sino 
también en redes sociales, y todo aquello que puedan 
encontrar en internet, para comparar entre ellos, logros, 
éxitos, requisitos y demás.

Con el ensanchamiento de las nuevas tecnologías, los 
usuarios buscan cada vez más, conocer cuáles son las 
nuevas tendencias en tecnologías creadas en las univer-
sidades, muchas de las cuales, se asociación automáti-
camente al desarrollo intelectual científico-tecnológico en 
todos los campos o áreas de aprendizaje. La creación de 
plataformas propias o para uso de la comunidad, ayuda 
a la difusión de los conocimientos generados por ellas.

CONCLUSIONES

Las universidades forman parte de un nuevo reto conec-
tar con las personas, fluir con las tendencias o ser las 
pioneras en crearlas. Cambiar la perspectiva de no solo 
educar sino mejorar la calidad de vida conectándose 

desde los inicios con la tecnología. Estar entre los prime-
ros puestos es un reto arduo y se debe tener en cuenta, 
muchos factores, concebir contenido científico que sea 
transformado en material visual o audiovisual para que su 
transmisión sea por medio de los canales de mayor uso 
entre los usuarios digitales.

Los retos de esta investigación han surgido en nuevas 
dudas, cuantas carreras deberán continuar y cuantas de-
berán evolucionar con el cambio de las tendencias ha-
cía la tecnológica, el incremento de estudios en línea. Se 
considera que debería crearse una plataforma que mida 
y tenga en cuenta solo las tendencias educativas desde 
los ámbitos científicos, investigativos, deportivos, desa-
rrollos científicos y empresariales.

i) La necesidad de continuar estudiando a lo largo de la 
vida en línea o de forma presencial, siendo material útil y 
en tiempo de corto plazo.

ii) Los rankings son incuestionables en su aparición para 
incrementar el flujo de estudiantes, dando mayor presti-
gio, por ende, la necesidad de realizar comparativas en-
tre universidades.

iii) Utilizar nuevos recursos didácticos que pueden ser fí-
sicos o digitales para aumentar el nivel de aprendizaje.

iv) El desarrollo de nuevas tecnologías que generen un 
cambio sustancial en los seres humanos y en su estilo 
de vida, para incrementar la calidad o las mejoras en la 
ciudad.

v) Los nuevos campos de estudio tendrán que estar total-
mente vinculadas con la tecnología para el aprendizaje, 
con enfoque de prácticas virtuales.

vi) Competir entre universidades por ser mejores en sus 
campos de estudio.

Referencias Bibliográficas

Altbach, P. R. (2009). Trends in Global Higher Education: 
Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared 
for the UNESCO 2009 World Conference on Higher 
Education. France: United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. .

Arocena, R., & Sutz, J. (2000). La Universidad 
Latinoamericana del Futuro. México: UDUAL.

Borgman, C. L. (2004). E-Science, E-learning, and Digital 
Libraries. Londres: University of Oxford.



54

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

BrandWatch. (8 de Agosto de 2016). 96 estadísticas 
y datos increíbles de las redes sociales para 2016. 
Obtenido de BrandWatch: https://www.brandwatch.
com/es/2016/08/96-estadisticas-redes-sociales-2016/

Castells, M., Linchuan Qiu, J., Fernandez-Ardevol, M., & 
Sey, A. (2007). Mobile Communication and Society: A 
Global Perspective. Cambridge: MA: MIT Press.

Crane, D. (1972). Invisible Colleges: Diffusion of knowledge 
in Scientific Communities. Chicago: University of 
Chicago Press.

Crovi Druetta, D. (2002). El abismo digital, ¿condicionante 
de los acuerdos comerciales? Coloquio Panamericano 
“Industrias culturales y diálogo entre civilizaciones”. 

Córdoba, S. (2007). Scientific communication. Revista 
Girasol, 11(37). Recuperado de http://www.bvs.hn/
RFCM/pdf/2010/pdf/RFCMVol7-2-2010-8.pdf. 

De Aguilera Moyano, M., Farias Batlle, P., & Baraybar 
Fernández, A. (2010). Modelos, tendencias y 
herramientas para una nueva relación con sus públicos. 
Revista de comunicación y Nuevas Tecnologías, 8(2), 
90-124. Recuperado de https://icono14.net/ojs/index.
php/icono14/article/view/248 

Erstad, O. (2015). Educating the digital generation. 
Exploring media literacy for the 21st century. Nordic 
Journal of Digital Literacy, 10, 85-102. Recuperado 
de https://www.idunn.no/dk/2015/Jubileumsnummer/
educating_the_digital_generation_-_exploring_media_
literacy 

Espino Timón, C. (2017). Análisis predictivo: técnicas 
y modelos utilizados y aplicaciones del mismo - 
herramientas Open Source que permiten su uso. 
Trabajo de Fin de Grado - Grado en Ingeniería 
Informática - Business Inteligence. Barcelona: UOC.

Gilster, P. (1997). Digital literacy. New York: Wiley 
Computer.

González, G. R. (2003). Extensión universitaria: 
principales tendencias en su evolución y desarrollo. 
Revista Cubana de Educación Superior, 23(1), 15-
26. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2425061 

Guzmán Acuña, J. (2008). Estudiantes universitarios: 
entre la brecha digital y el aprendizaje. Apertura, 8(8), 
21 - 33. Recuperado de http://www.udgvirtual.udg.mx/
apertura/index.php/apertura4/article/viewFile/96/324 

Núñez, F. (2005). Guía de comunicación Digital. Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello.

Negroponte, N. (1995). Being Digital. Barcelona: Alfred A. 
Knopf, Inc.

Pedro, F. (2006). Aprender en el nuevo milenio: Un 
desafío a nuestra visión de las tecnologías y la 
enseñanza. Recuperado de https://publications.
iadb.org/bitstream/handle/11319/2431/
Aprender%20en%20el%20Nuevo%20
Milenio%3A%20Un%20desaf%C3%ADo%20
a%20nuestra%20visi%C3%B3n%20de%20
las%20tecnolog%C3%ADas%20y%20la%20
ense%C3%B1anza.pdf?sequence=1 

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital 
immigrants. Horizon, 9(5), 1-6. Recuperado 
de https://www.emeraldinsight.com/doi/
abs/10.1108/10748120110424816 

Real Academia Española. (2017). Diccionario de la Real 
Academia Española. Madrid: RAE.

Siegel, E. (2013). Predictive Analytics. The power to 
predict who will click, buy, lie, or die. Hoboken: John 
Wiley & Sons.

Urribarrí, R. (1999). Cómo usan la Internet los académicos 
latinoamericanos. Un estudio de caso. Comunicación 
y Sociedad, (34), 111 - 128.

Vázquez, J. (2015). Nuevos escenarios y tendencias 
universitarias. Revista de Investigación Educativa, 
33(1), 13-26. Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/2833/283332966010.pdf 

Webster, D. S. (1986). Academic Quality Rankings of 
American Colleges and Universities. Recuperado de 
https://eric.ed.gov/?id=ED270066



55

Volumen 11| Número 2 | Febrero, 2019UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: octubre, 2018  
Fecha de aceptación: diciembre, 2018   
Fecha de publicación: febrero, 201907
INTELLIGENT MOBILE APPLICATION TO ATTEND THE REGISTRY OF ACA-
DEMIC ACTIVITIES IN BIOMETRIC SYSTEMS: A UNIVERSITY EXPERIENCE 
IN ECUADOR

PARA ASISTIR EL REGISTRO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN 
SISTEMAS BIOMÉTRICOS: UNA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN 
EL ECUADOR

APLICACIÓN MÓVIL INTELIGENTE     

Pavel Novoa-Hernández1

E-mail: pnovoa@uteq.edu.ec
ORCID:  http://orcid.org/0000-0003-3267-6753
Jacob Reyes1

Joel Cedeño1

1Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Novoa Hernández, P., Reyes, J., & Cedeño, J. (2019). Aplicación móvil inteligente para asistir el registro de actividades 
académicas en sistemas biométricos: una experiencia universitaria en el Ecuador. Universidad y Sociedad, 11(2), 
55-60. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus

RESUMEN

La presente investigación propone una solución informática a esta problemática, la cual tiene surge principalmente en es-
cenarios donde se registra la asistencia laboral en sistemas biométricos. En forma de aplicación móvil, la solución que se 
propone permite al docente decidir cuando y donde realizar su registro de asistencia de manera efectiva, minimizando así la 
posibilidad de olvidos involuntarios. Para sugerir donde realizar dicho registro, se tiene en cuenta la posición geográfica del 
docente y las de los relojes biométricos. En el desarrollo la aplicación se empleó la metodología XP, así como la tecnología 
Java para la implementación. Con el objetivo de hacer más flexible el lanzamiento de eventos (alertas) de acuerdo a las con-
diciones generales del problema, se consideró un motor de reglas acoplado externamente a la lógica de la aplicación. Los 
resultados preliminares muestran importantes beneficios para los docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
Ecuador. 

Palabras clave: Aplicación móvil inteligente, Sistemas de reglas, Registro biométrico, Gestión de asistencia, Java.

ABSTRACT

This research proposes a computer solution to this problem, which has arisen mainly in scenarios where work attendance is 
registered in biometric systems. In the form of a mobile application, the proposed solution allows the teacher to decide when 
and where to register attendance effectively, thus minimizing the possibility of involuntary forgetfulness. To suggest where to 
make such a record, we take into account the geographical position of the teacher and those of the biometric clocks. In the 
development, the application used was the XP methodology, as well as the Java technology for the implementation. In order 
to make the launching of events (alerts) more flexible according to the general conditions of the problem, a rule engine was 
considered externally coupled to the logic of the application. The preliminary results show important benefits for the teachers 
of the State Technical University of Quevedo, Ecuador.

Keywords: Smart mobile application, rules systems, biometric registration, assistance management, Java.
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INTRODUCCIÓN

La complejidad y dinámica del mundo moderno provoca 
que el ser humano deba gestionar su tiempo de mane-
ra eficiente si pretende cumplir con múltiples tareas en 
un día. En el caso específico del entorno universitario, el 
docente debe cumplir con diversas actividades acadé-
micas de manera puntual. Controlar dicha puntualidad es 
una tarea común en estos entornos para garantizar en 
parte la calidad del proceso educativo. Aunque existen 
diversas formas de realizar dicho control (ej. de forma 
personal, automatizado, etc.) en el presente trabajo abor-
daremos un caso particular que consiste en el registro 
biométrico del docente (ej. huella digital) antes de co-
menzar y después de terminar, un período de clases. Por 
periodo de clases se entiende aquí a un bloque de horas 
consecutivas en las que el docente imparte docencia de 
una o varias materias. 

Dada la posibilidad de que existan varios periodos de 
clase en un mismo día, y horarios diferentes para cada 
día de la semana, la tarea de registrar las entradas y sali-
das de los periodos de clases se torna una tarea comple-
ja para el docente. En especial debido a que puede estar 
propensa a olvidos involuntarios. No es difícil imaginar las 
posibles consecuencias negativas que estos olvidos pue-
den reportarle al docente: desde una sanción económica 
hasta la finalización de su relación laboral con la entidad. 

Por tal motivo, en el presente trabajo se pretende solucio-
nar este problema con el empleo de las omnipresentes 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
Concretamente el objetivo es desarrollar una aplicación 
móvil inteligente que asista al docente en su registro de 
actividades académicas. Aunque esta solución informá-
tica fue concebida para la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo (Ecuador), puede encontrar aplicaciones en 
escenarios relacionados (ej. otras universidades con sis-
temas de registro similares).

Es importante destacar que en la actualidad existen va-
rias soluciones informáticas que pudieran emplearse 
para asistir al docente en este proceso (ej. la aplicación 
de alarmas incluida en la mayoría de los celulares mo-
dernos), sin embargo, hasta donde se conoce, estas he-
rramientas solo sirven para alertar a los usuarios sobre 
la proximidad de un evento y no tiene en cuenta otras 
características específicas del problema del marcado en 
sistemas biométricos. Por ejemplo, indicar a cuál reloj 
biométrico dirigirse en función de la cercanía o posible 
congestión en dicho reloj; insistencia sobre el marcado 
en caso de intentar abandonar la institución sin haberlo 
hecho, etc. En las secciones que siguen, se describirán 

las características de la aplicación informática propuesta, 
así como su desarrollo. 

DESARROLLO

Para evaluar la situación en que se encontraba la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo previa a la pro-
puesta de solución, se realizó una encuesta a sus do-
centes (futuros usuarios). Al momento de la aplicación 
de la encuesta, la UTEQ contaba con 345 docentes, de 
los cuales participaron 119. Nótese que esta cantidad de 
participantes implica un margen de error para los resul-
tados de cada pregunta (proporción de la población) del 
7% (Triola, 2009).

Las preguntas formuladas en la encuesta, así como los 
resultados obtenidos se ilustran en los gráficos de pastel 
de la Figura 1.

Figura 1. Resultado de la encuesta aplicada a docentes.

Como puede observarse en estos gráficos, una notable 
cantidad de docentes posee teléfonos inteligentes con 
sistema operativo Android. Asimismo, alrededor del 50% 
de los encuestados reconoce haber olvidado realizar el 
registro en las últimas semanas, mientras que más del 
70% ha notado algún tipo de congestión de personas 
durante el marcado. Complementariamente, note que 
las preguntas e y f, confirman el problema de los olvidos 
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involuntarios. La tasa de docentes con incertidumbre de 
haber realizado el marcado o no, es alta (alrededor del 
94%). De igual forma, cerca del 80% reconoce haber te-
nido que regresar al campus universitario para realizar el 
marcado. En cuanto a la forma de recordarse a sí mismo 
el marcado, cerca del 60 % afirma hacerlo apelando a su 
memoria, algo que puede estar propenso a errores. La 
otra estrategia más empleada es el uso del sistema de 
alarma del propio celular. Sin embargo, aunque más efec-
tiva que el empleo de la memoria, esta estrategia no es 
infalible también. Por ejemplo, por experiencia propia de 
los autores, en ocasiones al sonar la alarma no se asiste a 
los relojes biométricos por motivos distintos (ej. atención 
a estudiantes, intercambio con otros docentes de camino 
al marcado, etc.)

Finalmente, cerca del 90% manifiesta que sí desearía 
contar con una solución informática que les asista, recor-
dándole cuando realizar el marcado.

Aparejada a esta situación diagnóstica, se encuentra 
la valoración emitida por la vicerrectoría académica, la 
cual controla este proceso en la UTEQ. En particular, 
las autoridades de esta entidad reportan que ha tenido 
que procesar múltiples justificaciones de olvidos involun-
tarios relacionados con el marcado en el reloj biométri-
co. De manera que el proceso de marcado en la UTEQ, 
antes del desarrollo la propuesta, se puede calificar de 
problemática. 

Adicional a la situación anterior, en lo que sigue se revisan 
trabajos relacionados con el presente proyecto de inves-
tigación, denotando la relevancia que tienen en relación 
al desarrollo de aplicaciones móviles y la utilidad que es-
tas prestan a sus usuarios, estas referencias, respaldan 
la actividad de programación en el ámbito de dispositivos 
móviles que ya forman parte de la gran mayoría de las 
personas. 

En Ochoa Zambrano (2014), se describe la elaboración 
de una plataforma móvil que permite a un dispositivo 
móvil basado en Android convertirse en un autómata, 
obteniendo como resultado un asistente personal, con 
la capacidad de desplazarse y realizar tareas básicas 
mediante el uso de técnicas de visión por computador y 
reconocimiento por voz. La plataforma que se desarrolla 
permite que sea actualizable, además se aprovecha las 
grandes prestaciones en hardware que poseen los actua-
les dispositivos móviles; a medida que los Smartphone 
o tablets crecen en su capacidad, también se podrá ir 
mejorando el desempeño del autómata como tal.

Por otra parte, en Ashwini,  Sapna, Ishwari, Pallavi, & 
Achaliya (2013), se propone un sistema para recordar a 

los pacientes sus medicamentos. Esta aplicación le re-
cordaría al usuario que tome los medicamentos adecua-
dos en la cantidad adecuada en el momento adecuado 
configurando automáticamente los recordatorios en el 
móvil. Estos recordatorios son configurados automática-
mente por la aplicación según la receta, aplicando téc-
nicas OCR.

Similarmente, en (Babatunde, 2015) empleando el pro-
ceso de desarrollo de software de Android, se obtuvo 
Chronometer X, una aplicación como caso de estudio. El 
objetivo de este proyecto fue lograr integrar cinco apli-
caciones diferentes en un solo paquete de aplicaciones: 
Alarma, Calendario, Cronómetro, Temporizador y Lista 
de tareas y también entregar el resumen de los próximos 
eventos o tareas a los usuarios en una pantalla separada.

Desarrollo de la aplicación

A partir de los resultados de la encuesta realizada (Sec. 
2), se pudo concluir que la solución informática deman-
dada tendría que ser una aplicación móvil en tecnología 
Android (por el momento) para poder incidir en la mayor 
parte de los docentes. Por tal motivo, en se procedió al 
desarrollo de dicha aplicación, siguiendo una metodo-
logía ágil: XP (Xtreme Programming) (Beck & Andres, 
2004). Los principales pasos de XP se representan en la 
Figura 2. 

Figura 2. Pasos de la metodología XP empleada para el desarro-
llo de la aplicación móvil.

XP fue elegida para el proyecto debido a que ofrece un 
buen rendimiento e iteraciones de trabajos en cortos 
períodos de tiempo para el desarrollo. Las etapas de la 
metodología aplicada son: planificación, diseño, codifica-
ción y pruebas. 
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Tabla 1. Ejemplos de reglas incluidas en la aplicación mó-
vil desarrollada.

Nombre Descripción Condición Acciones

Mane-
jo de 
ajuste

Si el docente 
presenta caracte-

rísticas físicas

Si la edad 
del usuario 
es mayor 
que 59

Se establece 
una variable 

entera denomi-
nada ajuste con 

valor de 4.

Se obtiene los 
minutos para el 
marcado y se 

suma el ajuste.

Se obtiene 
los minutos 

mínimos para el 
marcado y se 

suma el ajuste.

Manejo 
de ries-

go 1

Control de los 
parámetros de la 
alarma mediante 

el control de pará-
metro del riesgo a 

marcar tarde

Si los 
minutos 
para el 

marcado 
es menor 

o igual 
que 4

Se cambia el 
riesgo de mar-
car tarde a 2

Manejo 
de ries-

go 2

Control de los 
parámetros de la 
alarma mediante 

el control de pará-
metro del riesgo a 

marcar tarde

Si los 
minutos 
para el 

marcado 
es menor 

o igual 
que 7

Se cambia el 
riesgo de mar-
car tarde a 3

Manejo 
de ries-

go 3

Control de los 
parámetros de la 
alarma mediante 

el control de pará-
metro del riesgo a 

marcar tarde

Si los 
minutos 
para el 

marcado 
es menor 

o igual 
que 0

Se cambia el 
riesgo de mar-
car tarde a 4

Es importante notar que, como elemento novedoso, la 
aplicación incluye un motor de reglas de negocio (Boyer 
& Mili, 2011; Taylor & Raden, 2007)(a para generar las 
alertas (pasos “Implementación de motor de inferencia” y 
“Construcción de reglas…”, Figura 2). La idea es que el 
sistema se comporte de manera inteligente de acuerdo 
a las condiciones específicas que caractericen el estado 
actual del docente. 

Específicamente, para la inclusión del motor de inferen-
cia, se procedió con la formulación de las reglas en for-
mato legible, esto es, en lenguaje humano. 

Posteriormente, se las transformó en JSON (JavaScript 
Object Notation) (ECMA International, 2017). A partir de 

un estudio comparativo entre los principales motores 
de inferencia libres en lenguaje Java, se concluyó que 
la mejor opción para las necesidades de la aplicación 
fue EasyRules (Ben Hassine, 2018), el cual posibilita una 
codificación y manejo de las reglas de manera fácil y 
efectiva.

En la Tabla 1 se pueden apreciar algunas de las reglas 
incluidas en el sistema. Es preciso mencionar que, al es-
tar separadas las reglas del código fuente de la aplica-
ción, se facilita la creación de nuevos comportamientos 
(avisos) de la aplicación. Otro importante beneficio es 
que, de esta forma, el mantenimiento y/o actualización a 
nuevas versiones de la aplicación resultarán mucho más 
fáciles de realizar.

Figura 3. Interfaces de usuario correspondientes al ingreso y 
menú de Opciones.

Las principales funcionalidades de la aplicación se ilus-
tran en las imágenes de las Figuras 3, 4, y 5. Obsérvese 
que la aplicación ofrece la posibilidad de registrarse 
adicionalmente con las cuentas de Google o Facebook 
(Figura 3a). Una vez dentro, las principales funcionalida-
des del sistema son accesibles por el usuario a través 
de un menú lateral izquierdo (Figura 3b.). Una de las op-
ciones es precisamente crear un horario, el cual puede 
cargarse en un formato específico de Excel (que es la 
forma común en la UTEQ), o de manera manual por el 
propio usuario. En la Figura 4a) se muestra un horario ya 
cargado en la aplicación. Concretamente se muestran las 
actividades para el día miércoles. Nótese que este día 
contempla dos periodos de clases. Estos periodos se 
representan por la primera y tercera actividad. Para el 
docente, esto implica que deba registrar su asistencia al 
comienzo y final de ambas actividades. En consecuencia, 
debe realizar un total de 4 registros en el reloj biométrico 
ese día. Cada vez que se acerca la hora de marcado (ya 
sea de entrada o salida), la aplicación emite una alerta. 



59

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

En la Figura 4b se muestra un ejemplo de alerta para la 
primera actividad del propio día miércoles. Varias opcio-
nes son posible en este caso:

1. indicar que se ha marcado, (aunque esta opción no 
provoca ningún efecto en el registro del reloj biomé-
trico, si ayuda al docente recordar más tarde que ha 
marcado, esto es, mirando el reporte de marcadas en 
la propia aplicación)

2. posponer la alerta, aquí el usuario recibirá una nueva 
alerta en los minutos consecuentes, 

3. en camino, con esta opción el usuario informa su in-
tención de ir a marcar, esta intencionalidad es em-
pleada por la aplicación para estimar si existirá una 
posible congestión en un reloj biométrico determina-
do y alertar a los usuarios,

4. descartar, de esta forma se pone fin a la alerta y evitar 
molestias.

Figura 4. Interfaces de usuario correspondientes al ingreso y 
menú de Opciones. 

Los relojes biométricos pueden localizarse fácilmente en 
la propia aplicación. Sus posiciones geográficas apare-
cen en un mapa suficientemente intuitivo (Figura 5-a). 
Finalmente, en Configuración, el usuario puede realizar 
ajustes en Notificaciones y la sincronización de los datos.

En la actualidad la aplicación se encuentra en fase de 
pruebas. Sin embargo, resultados preliminares permiten 
intuir una buena aceptación de la misma por 

parte de los docentes. En específico, la aplicación ha 
sido probada por 10 docentes de la Facultad de Ciencias 
de la Ingeniería de la UTEQ. En entrevistas realizadas a 
dichos docentes se pudo comprobar que sus expectati-
vas, en relación a la funcionalidad de la aplicación, han 
sido cumplidas en su mayoría. 

 

Figura 5. Interfaces gráficas de usuario correspondientes a la 
posición de los relojes bibliométricos. 

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó una solución informática 
a un problema común en escenarios universitarios del 
Ecuador: realizar de manera puntual el registro de asis-
tencia a las actividades académicas.

La propuesta está diseñada como una aplicación móvil 
que alerta y sugiere al usuario donde y cuándo realizar el 
registro de manera efectiva.

Aunque la aplicación goza con un nivel inicial de acepta-
ción, se requieren estudios posteriores más profundos de 
cara a su validación completa. Nuestros trabajos futuros 
estarán orientados a este y otros temas relacionados con 
la obtención de una mejor herramienta.
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RESUMEN

La presente investigación tiene por objetivo analizar las causas de la promoción en estudiantes que cursan nivelación 
en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo UTEQ aplicando técnicas de minería de datos. Se pretende modelar 
este problema como uno clasificación, que prediga con antelación si un estudiante necesita ser atendido, y lograr así 
que su desempeño mejore. El presente trabajo estudia por tanto, modelos de minería de datos que expliquen qué 
factores socio-económicos, médicos y psicológicos afectan la promoción de los estudiantes que cursan la nivelación 
en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). Para lograrlo, se siguió una metodología conocida en el ámbito 
del a minería de datos: CRISP-DM. Con ayuda del software WEKA y algoritmos de clasificación basados en reglas, se 
obtuvieron dos modelos que permiten predecir si el estudiante aprobará o no el curso de nivelación (basado en un 
examen final).

Palabras clave: Educación, Minería de datos, Reglas de asociación, Promoción, Análisis de datos, Ciencia de Datos.

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the causes of the promotion in students who are studying levelling in the 
State Technical University of Quevedo UTEQ applying data mining techniques. It is intended to model this problem as a 
classification, which predicts in advance if a student needs to be attended, and thus achieve better performance. The 
present work therefore studies data mining models that explain what socioeconomic, medical and psychological factors 
that affect the promotion of the students who attend levelling at the State Technical University of Quevedo (UTEQ). To 
achieve this, a well-known methodology was followed in the field of data mining: CRISP-DM. With the help of WEKA 
software and rule-based classification algorithms, two models were obtained that allow us to predict whether or not the 
student will pass the levelling course (based on a final exam).

Keywords: Education, Data Mining, Association Rules, Promotion, Data Analysis, Data Science.
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) con-
tribuye al desarrollo y crecimiento de las habilidades de 
las personas, posibilitando en ellas el desarrollo de las 
competencias necesarias para que asuman con mejor 
preparación los desafíos de la sociedad actual. Además 
de reconocer que el único camino posible para aumentar 
la competencia laboral capacitada es la educación.

Uno de los problemas a enfrentar en la UTEQ es la nota 
con la que los estudiantes aprueban el curso de nivela-
ción. La nota final del examen con el que aprueban los 
estudiantes afecta tanto en los ámbitos personales como 
en los institucionales, sociales y económicos. Muchas 
veces, para los estudiantes implica una condición de 
fracaso que afecta emocionalmente por la discrepancia 
con las aspiraciones personales. En lo institucional, im-
plica una disminución del rendimiento académico de la 
universidad. En lo social, la calidad estudiantil contribuye 
a generar inequidad y desequilibrios sociales, además 
de entorpecer los objetivos y responsabilidades que la 
sociedad le ha entregado a la educación superior. En lo 
económico, se debería considerar el costo que esto impli-
ca para el sistema de educación nacional al invertir dine-
ro en brindar una educación apropiada a la comunidad.

El rendimiento académico de los estudiantes se basa en 
diversos factores como los factores personales, socioeco-
nómicos, psicológicos, médicos entre otros. Para un ser 
humano resulta difícil encontrar patrones que expliquen 
las causas del rendimiento académico en un estudiante. 
Son tantos los datos y variables asociadas que solo con 
ayuda de técnicas estadísticas, y más concretamente de 
la minería de datos (Maimon & Rokach, 2010), es posible 
realizar dicha tarea. 

La minería de datos, es una colección de métodos de las 
estadísticas, las ciencias de la computación, la ingenie-
ría y la inteligencia artificial para identificar patrones de 
comportamiento. En la minería de datos se hace énfasis 
en la identificación de patrones en los grandes volúme-
nes de datos, por lo que se considera esta técnica con el 
objeto de determinar patrones de comportamiento de las 
variables que tienen un impacto en la calidad estudiantil 
universitaria.

Una de las actividades más importantes en minería de 
datos es la clasificación. Esta se encuentra estrechamen-
te relacionada con la minería de datos predictiva, ya que 
realiza la predicción a partir resultados conocidos que se 
encuentran en diferentes tipos datos. 

La minería de datos, y más concretamente el aprendi-
zaje automatizado ha impactado otros escenarios de la 

sociedad moderna actual. Ejemplos de ello son las in-
vestigaciones desarrolladas por Ranginkaman, Kazemi 
Kordestani, Rezvanian & Meybodi (2014); y Sikora, 
Krzystanek, Bojko & Spiechowicz (2011). 

En la primera, se realiza un diagnóstico del drenaje en zo-
nas costeras de Irán mediante el uso de métodos geoesta-
dísticos, máquinas de soporte vectorial (SVM) (Campbell 
& Ying, 2011) en conjunto con un sistema de inferencia 
adaptativa neuro-difusa (ANFIS) (Abraham, 2005). En la 
segunda investigación, se aplica modelos de aprendiza-
je automatizado para describir y estimar en línea, el ries-
go de contaminación por metano en minas. En el ámbito 
médico y biofarmacéutico, sobresale la investigación de 
Chazard, Preda, Merlin, Ficheur & Beuscart (2009), en el 
que se emplean árboles de decisión, para identificar si-
tuaciones que puedan derivar en riesgo de reacciones 
adversas de medicamentos. En la obtención del modelo 
se tuvieron en cuenta 10500 registros de pacientes de 
Dinamarca y Francia, para generar 500 reglas. 

En Hathout & Metwally (2016)analysing data and finally 
extracting correlations and meaningful outcomes. In this 
context, binding energies could be used to model and 
predict the mass of loaded drugs in solid lipid nanoparti-
cles after molecular docking of literature-gathered drugs 
using MOE® software package on molecularly simulated 
tripalmitin matrices using GROMACS®. Consequently, 
Gaussian processes as a supervised machine learning 
artificial intelligence technique were used to correlate the 
drugs’ descriptors (e.g. M.W., xLogP, TPSA and fragment 
complexity, los autores emplean un algoritmo de aprendi-
zaje automatizado para modelizar la carga de fármacos 
en nano-partículas de lípidos sólidos. Concretamente, 
aplicaron un proceso Gaussiano (Seeger, 2004) para co-
rrelacionar descriptores de los medicamentos. La investi-
gación desarrollada por Revuelta-Zamorano, et al. (2016), 
permitió obtener un modelo predictivo para identificar las 
infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (HAIS) en 
una unidad de cuidados intensivos (UCI). Variables como 
la edad, la duración de la estadía, la cama donde se alojó 
el paciente y el mes de ingreso constituyeron los factores 
de riesgo más relevantes para predecir HAIS en la UCI 
que fue objeto de estudio.

Dado que el nivel de promoción de los estudiantes que 
cursan nivelación en la UTEQ es aún deficiente, resulta 
necesario estudiar las causas de esta situación. Es por 
eso que la presente investigación tiene por objetivo: ana-
lizar las causas de la promoción en estudiantes que cur-
san nivelación en la UTEQ aplicando técnicas de minería 
de datos. 
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Se pretende modelar este problema como uno clasifica-
ción, que prediga con antelación si un estudiante nece-
sita ser atendido, y lograr así que su desempeño mejore.

DESARROLLO

Para la consecución del objetivo trazado en la presen-
te investigación, se siguió la metodología CRISP-DM1 
(Wirth, 2000). Esta metodología involucra los pasos que 
se describen a continuación. Se ha hecho énfasis en los 
resultados obtenidos durante la presente investigación. 

1. Análisis del problema: En esta etapa se procedió 
con entrevistas a diferentes expertos en educación 
y psicología. Se delinearon los objetivos preliminares 
y definieron un total de 72 variables, agrupadas en 
tres grandes categorías: socio-económicas, psicoló-
gicas y médicas. Asimismo, se logró firmar un com-
promiso de confidencialidad de los datos para que 
los estudiantes pudieran aportar información con la 
seguridad de anonimato. La principal conclusión en 
esta etapa fue el reconocimiento institucional sobre 
la necesidad de realizar un estudio sobre los factores 
que inciden en la promoción de los estudiantes, esto 
es, empleando la minería de datos (Bramer, 2013). 
Específicamente, este estudio se enfocó como una 
tarea de clasificación.

2. Comprensión de los datos. En esta etapa, se ana-
lizaron preliminarmente los datos provenientes de 
todos los estudiantes que asistieron a la modalidad 
de nivelación en el período lectivo curso 2015-2016. 
Sin embargo, no todas las variables pudieron ser me-
didas con éxito a los 3040 estudiantes participantes. 
De manera que se tuvo que realizar una selección de 
aquellas variables con menos del 50% de las medi-
ciones (casos). En consecuencia, se obtuvo una ver-
sión preliminar del conjunto de datos con: 32 varia-
bles socio-económicas, 16 de tipo psicológicas, y 12 
de tipo médicas. 

Tabla 1. Reglas más importantes generadas con el mode-
lo JRip de WEKA.

Antecedente Consecuente Número de ca-
sos cubiertos 

Horas_de_sueño=0 1 108

Horas_de_sueño = 1 
and actividades_salu-

dables=0

1 44

1 Siglas en inglés para Cross Industry Standard Process for Data Mining

Viaja_de_regreso_a_
casa=4

1 15

Act iv idades_saluda-
bles=1 and constante=4

1 22

Fatiga_o_agotamien-
to=2 and paga_alquiler 
= 0

1 7

Horas_de_sueño=1 and 
edad_del_hermano=4 
and bono_solidario=1

1 9

{ } 0 265

3. Preparación de los datos. El objetivo principal de 
esta etapa es pulir el conjunto de datos obtenido en 
la fase anterior de manera que sirva de entrada a la 
etapa 4 de Modelado. Aquí, se aplican varias acti-
vidades de transformación que incluyen: limpieza, 
balanceo de casos, entre otros. En el caso particular 
de esta investigación, se realizó una discretización 
(Liu, Hussain, Tan & Dash, 2002; Ramírez Gallego, 
et al., 2015) de las variables debido a que muchas 
de las mismas fueron de tipo respuesta abierta. Aquí 
es importante mencionar que, dado que nuestro inte-
rés consistió en analizar las causas de la promoción 
de los estudiantes, la variable clase (denominada 
EXAMEN) fue discretizada de forma binaria (0 si no 
aprueba, y 1 si aprueba). 

Tabla 2. Reglas más importantes generadas con el mode-
lo PART de WEKA.

Antecedente Consecuente Número de ca-
sos cubiertos 

Horas_de_sueño=2 and 
viaja_de_regreso_a_

casa=3 and edad_del_
hermano=4

0 11

Horas_de_sueño=2 and 
edad_del_hermano=5 0 10

Horas_de_sueño=2 and 
edad_del_hermano=2 0 8

Horas_de_sueño=0 and 
tiempo_de_siestas=0 

and pesadillas=2
1 29

Incontinencia=1 and 
horas_de_sueño=0 1 11

Posteriormente, debido a la gran diferencia de casos 
aprobados (2805) y desaprobados (235), se realizó 
un proceso de balanceado de datos con una técnica 
de submuestreo (undersampling) (López, Fernández, 
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García, Palade & Herrera, 2013). De manera que de los 
3040 estudiantes (casos) con los que se comenzó el es-
tudio, quedaron 470. Específicamente, 235 casos con 
EXAMEN = 0, y otros 235 casos con EXAMEN = 1.

Otra tarea importante, y en ocasiones necesaria para re-
ducir la complejidad del análisis y contribuir a la precisión 
del estudio, es la selección de atributos (variables). Es 
de notar que el conjunto de datos antes de proceder con 
esta actividad, constaba de 60 variables. El objetivo aquí 
es identificar aquellas variables más relevantes (que más 
influyen y se relacionan con la variable clase EXAMEN) 
y reducir el número de variables que intervendrán en la 
generación del modelo. Particularmente, se empleó la 
herramienta WEKA (Witten & Frank, 2000) con el méto-
do de búsqueda GreedyStepwise y el evaluador de atri-
butos CfsSubsetEval. Como resultado quedaron solo 15 
variables:

1. NACIONALIDAD

2. TELEFONOFIJO

3. GENERO

4. VIAJADEREGRESOACASA

5. PAGAALQUILER

6. BONOSOLIDARIO

7. EDADDELHERMANO

8. CONSTANTE

9. FATIGAOAGOTAMIENTO

10. PESADILLAS

11. INCONTINENCIA

12. DISCAPACIDAD

13. ACTIVIDADESSALUDABLES

14. HORASDESUEÑO

15. TIEMPODESIESTAS

Lo anterior dejó al conjunto de datos listo para el proceso 
de obtención del modelo. Nótese que ahora el conjunto 
de datos, viéndolo de forma tabular, cuenta con 15 co-
lumnas (variables) y 470 filas (casos). 

4. Modelado. El objetivo en esta etapa es obtener un 
modelo que permita realizar una de las tareas de la 
minería de datos. En este caso nos hemos centrado 
en la clasificación, y más concretamente en un mo-
delo de clasificación basado en reglas. En nuestra 
opinión, este tipo de modelo permitirá explicar las 
causas de los resultados en la promoción emplean-
do un lenguaje fácil de comprender por parte de los 
directivos de la UTEQ. Empleando la nuevamente la 
herramienta Weka y los algoritmos JRip y PART, se 

obtuvieron sendos modelos. En las Tablas 1 y 2 se 
ilustran las reglas más importantes generadas en 
ambos modelos predictivos. Como información adi-
cional, en las tablas se incluye el número de casos 
cubiertos por cada regla. En particular, en la Tabla 
1, la regla denotada por el símbolo {} corresponde al 
complemento de las otras reglas que la preceden. En 
otras palabras, si un estudiante no cumple con las re-
glas anteriores a {}, entonces se puede clasificar con 
consecuente EXAMEN = 0. En el caso del modelo 
JRip (Tabla 1) todas las reglas cuentan con una con-
fianza del 85 %, mientras que las generadas por PART 
poseen un 90%

5. Evaluación. Una vez obtenido los modelos y resulta-
dos asociados, se procedió a evaluarlos. Para ello, se 
confrontaron las reglas con los expertos que partici-
paron en la etapa 1. Con el empleo de entrevistas, se 
pudo constatar que los resultados (reglas) generadas 
por los modelos de minería de datos empleados, ex-
plican la promoción de los estudiantes de nivelación 
de manera satisfactoria. Sin embargo, resulta sor-
prendente que la variable más importante en el estu-
dio fuera la relacionada con el tiempo de sueño.

6. Explotación. Los resultados obtenidos con la inves-
tigación fueron divulgados a las autoridades de la 
UTEQ para asistir futuros procesos de toma de deci-
siones. El objetivo es reaccionar con anticipación ante 
aquellos estudiantes propensos a suspender los cur-
sos de nivelación, esto es, a través de un monitoreo 
frecuente de las variables más influyentes.

CONCLUSIONES

Los resultados del proceso de minería de datos llevado 
a cabo permiten concluir que: si las horas de sueño son 
menores de 6 horas diarias (valor nominal 0) el estudiante 
aprueba el examen final del curso (promueve). El 23% 
de los casos (108) cumplen con este patrón. Se puede 
observar que esta condición de las horas de sueño se 
presenta en la mayoría de las reglas de clasificación ge-
neradas por los modelos generados a partir de los algorit-
mos JRIP y PART. Esto se puede comprobar en las Tablas 
1 y 2. Por ejemplo, vea que según el modelo de PART, si 
el estudiante duerme más de 8 diarias (horas_de_sueño 
= 2) resultará en que el estudiante desaprueba el curso.

Aunque estos resultados permiten aproximarse a esta 
problemática desde una arista cuantitativa, se requieren 
de estrategias educativas adicionales para lograr que el 
índice de promoción mejore en la UTEQ. Adicionalmente, 
existen otros tipos de análisis de la minería de datos que 
pueden ayudar a comprender mejor las causas de este 
problema aún presente en la UTEQ. Las investigacio-
nes futuras estarán orientadas a estas y otras cuestiones 
relacionadas. 
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RESUMEN

El objetivo del trabajo de investigación abarca la fundamentación del Modelo Educativo de la UTEQ. Se utilizó la metodo-
logía cualitativa, utilizada para la construcción contó con el análisis documental, el análisis bibliográfico, la entrevista y los 
grupos de discusión, que permitió analizar los modelos educativos de universidades europeas, latinoamericanas y ecua-
torianas, para lograr una mirada global de las funciones y dimensiones en diferentes escenarios universitarios. Además, se 
consultó la documentación legal a nivel de país y de universidad relacionada con las funciones sustantivas de la universidad 
y del Modelo Educativo. Su construcción se validó por el diálogo con todos los actores sociales que participan en la vida 
universitaria. Se determinaron como ejes transversales el enfoque de la educación a lo largo de la vida, la ética universitaria, 
la cultura de la calidad institucional, innovación universitaria, internacionalización, las tecnologías de la información y comu-
nicación, interculturalidad, el contexto universitario, las fortalezas y dominios. Las funciones están referidas a la orientación 
de las acciones de la universidad para el cumplimiento de su encargo social, determinadas en la docencia, la investigación, 
la vinculación y la gestión universitaria y las dimensiones caracterizan a cada una de las funciones.

Palabras clave: Docencia, investigación, vinculación, gestión universitaria. 

ABSTRACT

The objective of the research work includes the foundation of the Educational Model of the UTEQ. The qualitative methodo-
logy used for the construction includes the documentary analysis, the bibliographic analysis, the interview and the group 
discussions, which allowed to analyze the educational models of European, Latin American and Ecuadorian universities, to 
achieve a global view of the functions and dimensions in different university scenarios. In addition, legal documentation was 
consulted at the country and university levels related to the substantive functions of the university and the Educational Model. 
Its construction was validated by the dialogue with all the social actors that participate in university life. The focus of educa-
tion throughout life, university ethics, the culture of institutional quality, university innovation, internationalization, information 
and communication technologies, interculturality, the university context, the strengths and domains functions are referred to 
the orientation of the actions of the university for the fulfillment of its social order, determined in teaching, research, linkage 
and university management and the dimensions characterize each of the functions.

Keywords: Teaching, research, linkage, university management.
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INTRODUCCIÓN

La educación exige de la revisión constante con el fin de 
acoplarse a las necesidades perentorias de la sociedad 
a nivel nacional e internacional, con la finalidad de hacer 
del hombre, un hombre competitivo en un mundo global. 
Desde la complejidad de la interacción de diferentes re-
laciones sistemáticas en los que se entrelazan cultural, 
sociedad, familia, comunidad, agentes educativos y es-
tudiantes como centro de esa complejidad. Además, la 
educación se concibe como un proceso continuo a lo lar-
go de toda la vida. 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), es 
una institución pública creada 1 de febrero de 1984, en 
Quevedo-Los Ríos-Ecuador. Actualmente cuenta con 
veintiséis carreras organizadas en seis unidades acadé-
micas, cinco programas de maestrías y cuarenta y seis 
doctores en la planta titular y más de cincuenta profesores 
realizando doctorados en diferentes países de América y 
de Europa. Cerró el 2017 con ciento cinco publicaciones 
de alto impacto en SCOPUS, ISI WEB, SCIMAGO, JCR, 
THOMSON REUTERS y más de ciento treinta publicacio-
nes en revistas regionales, como resultado de más de 
veinte proyectos de investigación y treinta de proyectos 
de vinculación.

El trabajo de perfeccionamiento de la universidad corre 
el rediseño de su oferta académica de tercer nivel y de 
nuevas propuestas de cuarto nivel, junto al diseño de su 
Modelo Educativo. La universidad, desde la Unidad de 
Planeación Académica de la UTEQ, perteneciente al vi-
cerrectorado académico organizó un grupo de investiga-
ción para diseñar el Modelo Educativo de la Universidad 
Estatal de Quevedo, con el objetivo de fundamentar del 
Modelo Educativo de la UTEQ, que abarcó el proceso 
de diseño y socialización del mismo. El trabajo agrupo 
a varios investigadores y se extendió a un período seis 
meses, a partir del mes de enero del 2017. 

Para construir y aplicar un modelo educativo sirvió de 
base su comprensión desde una perspectiva social-edu-
cativa, que abarca un panorama histórico de la educación 
desde un sentido más amplio y permite comprender los 
modelos de educación de Europa, Asia y América a partir 
de los siglos XVIII al XX e inicios del XXI. Lo que consti-
tuye un análisis histórico lógico que permitió interpretar 
la transformación que se ha producido en la educación y 
sus modelos educativos (Sánchez, 2013). 

Entendido el modelo como una recopilación o síntesis de 
distintas teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a 
los docentes en la elaboración de los programas de estu-
dios y en la sistematización de los procesos de enseñan-
za aprendizaje. Visto como “la concreción, en términos 

pedagógicos de los paradigmas educativos que una ins-
titución profesa y que sirve de referencia para todas las 
funciones que cumple (docencia, investigación, exten-
sión, vinculación y servicios), a fin de hacer realidad su 
proyecto educativo” (Tünnermann, 2008, p.15). Desde la 
comprensión que los modelos varían como reflejo del pe-
riodo histórico, reflejo de los valores, la visión, la misión, 
la filosofía, los objetivos y la finalidad de la universidad. 
Además, su actualidad y utilidad depende del contexto 
social. 

Desde una metodología cualitativa, se utilizó el análisis 
documental, que permitió analizar los modelos educati-
vos de universidades europeas, latinoamericanas y ecua-
torianas, para lograr una mirada global de las funciones 
y dimensiones en diferentes escenarios universitarios. 
Además, se consultó la documentación legal a nivel de 
país y de universidad relacionada con las funciones sus-
tantivas de la universidad y con Modelo Educativo. El 
resultado del análisis documental fue presentado a tres 
talleres grupales del equipo de investigación, en los que 
se conformó una cosmovisión y sirvió de base para el di-
seño del modelo. 

También se utilizó el análisis bibliográfico, para la cons-
trucción del estado del arte sobre la temática. Se efectua-
ron seis entrevistas, a directivos de la universidad, vincu-
lados a la investigación, vinculación, talento humano, la 
gestión económica, la gestión académica, y la unidad de 
planificación académica. El análisis de los resultados de 
las entrevistas fue debatido en un taller grupal del equipo 
de investigación. Y sirvió para la elaboración de los fun-
damentos y dimensiones del Modelo Educativo. 

Se desplegaron veinte cuatro grupos de discusión, uno 
en cada una de las carreras de la UTQ, durante la jornada 
de capacitación correspondiente al primer semestre del 
2017, con el objetivo de llegar a un consenso con los pro-
fesores participantes por cada carrera sobre las funcio-
nes y dimensiones propias del modelo en construcción. 
A partir de los métodos análisis y síntesis y deductivo in-
ductivo se pudo elaborar la definición y caracterización 
del modelo que se expresa a continuación. 

DESARROLLO 

El diseño del Modelo Educativo de la UTEQ, constituye un 
referente documental institucional, filosófico, axiológico, 
metodológico y de acción aplicativa, que orienta la pra-
xis pedagógica y educativa para la gestión integral del 
proceso que abarca la responsabilidad social de la uni-
versidad. Se centra en las categorías de formación y pa-
radigmas educativos, sirve de referencia en las funciones 
que cumple la universidad y la interrelación entre ellas. Al 
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mismo tiempo que organiza la educación del individuo, 
la identidad y dirección a la práctica educativa, integran-
do la dinámica de la vida universitaria. En fin, constitu-
ye una guía para alcanzar la misión de la Universidad 
(Pinto, 2008; Tünnermann, 2008; Pérez & Cabrera, 
2009; Yucatán, 2003; González, 2004; Echeverri, 2012; 
República Dominicana. Universidad Católica Tecnológica 
el Cibao, 2016). 

Se fundamenta en los pilares básicos de la filosofía y con-
cepciones epistemológicas. La filosofía incluye la visión, 
misión, objetivos, fines, sustento legal, y contenido axioló-
gico de su acción. Sus ejes transversales están alrededor 
del enfoque de la educación a lo largo de la vida, la ética 
universitaria, la cultura de la calidad institucional, innova-
ción universitaria, internacionalización, las tecnologías de 
la información y comunicación, interculturalidad, el con-
texto universitario y las fortalezas y dominios. 

Las funciones están referidas a la orientación de las ac-
ciones de la universidad en función de cumplimiento de 
su encargo social. Y las dimensiones están en lo que 
constituye y caracteriza a cada una de las funciones. 

La función de docencia incluye dimensiones como el mo-
delo curricular, el modelo pedagógico pro competencias, 
los ambientes de aprendizaje, el nuevo rol del profesor y 
del estudiante y los idiomas. En investigación se incluyen 
dimensiones de modelo de investigación, la investigación 
formativa como eje trasversal del currículo, la difusión de 
la producción científica y la gestión del conocimiento. En 
la función de vinculación se incluyen dimensiones como 
el modelo de vinculación, la democratización del conoci-
miento (diálogo de saberes, la cultura y la educación), la 
investigación social (programas y proyectos multidiscipli-
narios) y la cooperación al desarrollo (relaciones interna-
cionales, gestión de redes y extensión). En la función de 
gestión universitaria incluye dimensiones como el mode-
lo de gestión, la logística para la gestión, la gestión del 
talento humano, la gestión de la calidad y la planeación 
estratégica del desarrollo. 

Se explican a continuación cuatro funciones: Docencia, 
Investigación, Vinculación y Gestión Universitaria.

1. Docencia

La Docencia es refrendada y explicada en diferentes 
documentos legales. En particular el RRA, en su artículo 
15, señala la docencia como un componente de la or-
ganización de las actividades de aprendizaje, y que el 
mismo incorpora: “actividades pedagógicas orientadas a 
la contextualización, organización, explicación y sistema-
tización del conocimiento científico, técnico-profesional y 

humanístico”. (Ecuador. Consejo de Educación Superior, 
2013, p. 9)

A partir de esta noción, el docente universitario orienta 
su metodología en su nexo directo con los estudiantes, 
por ser el centro del proceso de aprendizaje, donde el 
diálogo y el trabajo en equipo permiten el desarrollo de 
competencias. Esta concepción se basa en los pilares de 
la educación declaradas por la Unesco: Aprender a co-
nocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y apren-
der a vivir con los demás y Aprender a ser. 

En el Modelo Pedagógico por Competencias en la UTEQ, 
se adopta el concepto de competencias profesionales 
pues conlleva una visión más integral del aprendizaje. 
Las competencias profesionales constituyen una configu-
ración didáctica que sintetiza la riqueza de la profesión y 
del profesional, que permiten generar el proceso de de-
sarrollo del microdiseño curricular de la carrera. 

El diseño curricular es “el proceso mediante el cual se 
estructuran programas de formación profesional, con el 
fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de for-
mación desde una orientación pedagógica” (Rodríguez, 
2014). Y en el Reglamento de Régimen Académico, en su 
Capítulo III, artículo 20, declara que “la estructura curricu-
lar que garantiza el proceso de formación y de aprendiza-
je comprende las unidades de organización curricular y 
los campos de formación del currículo”. En síntesis, la uti-
lidad de un diseño reside en su capacidad para provocar 
la reflexión sobre: la práctica, el contexto donde se rea-
liza, los contenidos que incorpora, y a quienes se dirige.

Desde las concepciones epistemológicas curriculares la 
UTEQ planifica y organiza la estructura curricular. Las uni-
dades de organización curricular ordenan las asignatu-
ras, cursos o sus equivalentes, que son: Básica, profesio-
nal y de titulación. Y los campos de formación organizan 
los conocimientos en función de sus propósitos, objetos 
y problemas de estudio de la carrera o programa, dentro 
de los cuales se sitúan los fundamentos teóricos, la praxis 
profesional, la epistemología y metodología de la investi-
gación, la integración de saberes, los contextos y cultura 
y la comunicación y lenguaje. Mientras, en cuarto nivel 
(en posgrado), se reconoce como campo de formación 
la formación profesional avanzada, la investigación avan-
zada y la formación epistemológica (Ecuador. Consejo de 
Educación Superior, 2013).

A la luz de las necesidades renovadas de comunicación 
y aprendizaje establecidas por la sociedad del conoci-
miento, deviene prioridad para la Educación Superior del 
dominio de lenguas extranjeras, en particular de la lengua 
inglesa que, por su importancia en la gestión del conoci-
miento y en la investigación.
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2. Investigación

El Modelo Educativo de la UTEQ concibe la investigación 
como el proceso sustantivo que, encaminado a la amplia-
ción y creación del conocimiento. Se sustenta en dos ejes 
principales: la creación y captación de talento (Ecuador. 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2016).

La investigación en la UTEQ se desarrolla en dos niveles 
principales que se complementan en un proceso: a) la 
investigación formativa para el desarrollo de las habilida-
des investigativas y la capacidad de emprendimiento de 
los estudiantes, como parte de sus competencias profe-
sionales; y, b) la investigación como proceso de creación 
y transferencia de conocimientos (Ecuador. Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, 2016).

La orientación hacia la integración y complementación de 
ambos niveles en aras del aumento de la calidad consti-
tuye el fundamento estructurador de la investigación en la 
UTEQ en su camino hacia la excelencia académica. 

La investigación formativa constituye un eje transversal 
del currículo, un rasgo de la formación para toda la vida, 
que define el aprendizaje como un proceso de construc-
ción del conocimiento en el que los estudiantes se apro-
pian de la lógica y la metodología de la investigación, de-
sarrollan sus capacidades y dan solución a los problemas 
de investigación. (Ecuador. Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, 2008).

Por otro lado, fomenta la creación de redes nacionales e 
internacionales de I+D+i con otros actores para la pro-
ducción de conocimientos relevantes para el desarrollo 
humano, socioeconómico y cultural. Y articula la inves-
tigación con el postgrado y sus resultados constituyen 
la base de los programas que se ofertan en la UTEQ, 
encaminados a la formación continua de los profesiona-
les del territorio y del país. La difusión de la producción 
científica es un proceso encaminado a garantizar su pu-
blicación impresa o digital a través de libros, revistas, ar-
tículos y ponencias, en fuentes tanto propias como exter-
nas (Ecuador. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
2013).

3. Vinculación

Se concibe la vinculación orientada a cumplir con el 
principio de responsabilidad social, como proceso que 
coordina actividades y servicios universitarios para aten-
der problemas del entorno, en armonía con el medio am-
biente, es un proceso sistémico, que permite la gestión 
del conocimiento actualizado, generado y organizado por 
la propia universidad (Ecuador. Consejo de Educación 
Superior, 2013).

Participa en la innovación social mediante los procesos 
de vinculación tales como los programas y proyectos mul-
tidisciplinarios (ejemplo los emprendimientos), la transfe-
rencia tecnológica asociada a investigación y desarro-
llo, la inserción laboral y seguimiento a sus graduados, 
además de otros servicios a la comunidad. Además pro-
mueve la investigación, el desarrollo y la innovación, me-
diante acuerdos con entidades no académicas con obje-
tivos bien definidos por el cliente particular, ya sea para 
resolución de problemas concretos, para la provisión de 
datos o información de interés, quien a su vez cubre los 
costos totales o parciales y mediante proyectos cofinan-
ciados generalmente con fondos públicos (Observatorio 
Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la 
Sociedad - Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
-Iberoamericana e Interamericana, 2017).

También logra la participación en redes nacionales e in-
ternacionales dedicadas a la cooperación científica y téc-
nica (Ecuador. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
2017). También consideran las actividades de extensión, 
asesoramiento y consultoría que realiza el personal aca-
démico involucrado, no requiere de investigación adicio-
nal y puede ser con o sin pago, ya sea con instituciones 
de sector público o privado que tengan convenios con la 
universidad.

4. Gestión universitaria 

Se concibe a la gestión universitaria, como la función 
orientada a coordinar los procesos sustantivos de la uni-
versidad, comprende la dirección estratégica, táctica y la 
gestión operativa de docentes, estudiantes, graduados, 
personal de apoyo administrativo, quienes, mediante el 
cogobierno, la planificación estratégica, operativa, las 
actividades programadas y financiadas, apoyan, desa-
rrollan y proveen los servicios universitarios con calidad 
para que la UTEQ cumpla con su Misión. 

El modelo de gestión universitaria establece cinco sub-
sistemas: de formación; de investigación; de vinculación 
con la sociedad; administrativo y financiero; y, de cultura 
del buen vivir. 

El subsistema de formación incluye los procesos de gra-
do y posgrado para la admisión, gestión pedagógica y 
curricular, gestión de ambientes de aprendizajes (reales 
y virtuales), titulación y la gestión del personal académi-
co. El subsistema de investigación involucra: los proce-
sos de la generación del conocimiento y saberes a través 
del modelo de investigación, el fortalecimiento de la masa 
crítica mediante la investigación como eje transversal del 
currículo, la oferta del posgrado, la vinculación con la so-
ciedad, la gestión del conocimiento, innovación y transfe-
rencia tecnológica, así como las redes del conocimiento, 
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investigación e innovación. El subsistema de vinculación 
con la sociedad, se relaciona con los procesos de demo-
cratización del conocimiento, a través de: gestión social 
y tecnológica del conocimiento; cooperación, desarrollo y 
emprendimiento; e innovación social.

Por su parte el subsistema administrativo y financiero, se 
fundamenta en los procesos de: gestión administrativa 
(talento humano, jurídica y mediación de conflictos, co-
municación, mantenimiento, riesgos, auditoría); gestión 
financiera; gestión de la información y sistemas informáti-
cos; y, gestión estratégica. (Hay que fortalecer estos dos 
subsistemas. Estos son subsistemas de coordinación y 
de apoyo. Existen para dar vida a lo anterior. No tienen la 
misma significación de las funciones sustantivas. Referir 
los procesos habilitantes que existen en el gráfico inicial 
en cumplimiento de los procesos planteados por Dra. 
Larrea) Román aportará con esquema sobre Manual de 
Valoración de Puestos. Ahí constan las unidades adminis-
trativas y financieras).

Finalmente, el subsistema de cultura y buen vivir, se sos-
tiene a través de los procesos de: servicios del buen vivir 
e interculturalidad; inclusión social y económica; y, forta-
lecimiento del arte y las humanidades. 

CONCLUSIONES 

El Modelo Educativo de la UTEQ, tiene por fundamentos 
la filosofía sintetizada en la visión, misión, objetivos, fines, 
sustento legal, y contenido axiológico. Sus ejes transver-
sales están alrededor del enfoque de la educación a lo 
largo de la vida, la ética universitaria, la cultura de la ca-
lidad institucional, innovación universitaria, internacionali-
zación, las tecnologías de la información y comunicación, 
interculturalidad, el contexto universitario y las fortalezas 
y dominios. 

La construcción del Modelo Educativo se validó por el 
diálogo con todos los actores sociales que participan de 
la vida universitaria. En él se evidencia la identidad institu-
cional a través de sus funciones y dimensiones. Además, 
expresa la relación estudiante-docente en cada una de 
sus funciones - docencia, investigación, vinculación y 
gestión. 

Las funciones que incluye el modelo educativo están 
orientadas al cumplimiento del encargo socia de la uni-
versidad. Las funciones están en la docencia, investiga-
ción, vinculación y gestión universitaria. Y las dimensio-
nes están en lo que constituye y caracteriza a cada una 
de las funciones. 

La función de docencia incluye dimensiones como el mo-
delo curricular, el modelo pedagógico pro competencias, 
los ambientes de aprendizaje, el nuevo rol del profesor y 

del estudiante y los idiomas. En investigación se incluyen 
dimensiones de modelo de investigación, la investigación 
formativa como eje trasversal del currículo, la difusión de 
la producción científica y la gestión del conocimiento. En 
la función de vinculación se incluyen dimensiones como 
el modelo de vinculación, la democratización del conoci-
miento (diálogo de saberes, la cultura y la educación), la 
investigación social (programas y proyectos multidiscipli-
narios) y la cooperación al desarrollo (relaciones interna-
cionales, gestión de redes y extensión). En la función de 
gestión universitaria incluye dimensiones como el mode-
lo de gestión, la logística para la gestión, la gestión del 
talento humano, la gestión de la calidad y la planeación 
estratégica del desarrollo
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RESUMEN

En el artículo se analiza desde una práctica reflexiva algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta en el redi-
seño de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador. 
Esta carrera tiene la demanda suficiente y es pertinente con la situación actual de la Educación Básica de la zona y del 
país. Finalmente, se sugiere la necesidad de salir de los esquemas educacionales tradicionales e implementar diseños 
curriculares más dinámicos que demanden motivación y exigencia al futuro profesional y lo envuelvan en un proceso 
continuo y practico, para fortalecer su emprendimiento en su gestión como futuro profesional y formador. 

Palabras clave: Rediseño curricular; integración; práctica reflexiva; componentes organizacionales de la educación 
superior.

ABSTRACT

In the article we analyze from a reflective practice some elements that should be taken into account in the redesign 
of the Bachelor’s Degree in Educational Sciences at the State University of Milagro (UNEMI), Ecuador. This race has 
sufficient demand and is relevant to the current situation of Basic Education in the area and the country. Finally, it is 
suggested the need to get out of the traditional educational schemes and implement more dynamic curricular designs 
that demand motivation and demand from the professional future and involve it in a continuous and practical process, 
to strengthen their entrepreneurship in their management as professional future and trainer.

Keywords: Curricular redesign; integration; reflective practice; organizational components of higher education.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como antecedentes las conclusio-
nes y recomendaciones del estudio “Pertinencia de la 
carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación de la 
Universidad Estatal de Milagro, Ecuador” (Robles, et al., 
2018). Las primeras le dan significación y sentido al tra-
bajo, mientras las recomendaciones orientan su propósito 
atendiendo a la problemática que ponen a la palestra. 

Dentro de las conclusiones del citado estudio está, que 
se mantenga la Carrera Licenciatura en Ciencias de la 
Educación Mención Educación Básica porque tiene la 
demanda suficiente y es pertinente con las necesidades 
de la Educación Básica de la zona y del país. 

Sin embargo, como parte de las recomendaciones se 
sugiere la necesidad de salir de los esquemas educa-
cionales tradicionales e implementar diseños curriculares 
más dinámicos que demanden motivación y exigencia al 
futuro profesional y lo envuelvan en un proceso continuo y 
practico, para fortalecer su emprendimiento en su gestión 
como futuro profesional y formador. 

Tomando como base lo anterior es objetivo de este traba-
jo exponer, desde una práctica reflexiva de las autoras, 
algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta en 
el rediseño de la carrera Licenciatura en Ciencias de la 
Educación en la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), 
Ecuador. 

Su estructuración se establece sobre cuatro interrogantes, 
que a nuestro criterio nos permitirán, desde una práctica 
reflexiva, exponer algunos elementos que deben ser te-
nidos en cuenta en el rediseño de la carrera Licenciatura 
en Ciencias de la Educación en la Universidad Estatal de 
Milagro (UNEMI), Ecuador:

I. ¿Qué objetivos (logros o propósitos) se espera 
alcanzar?

II. ¿Qué experiencias educativas se pueden crear para 
alcanzar esos objetivos (logros o propósitos)?

III. ¿Cómo se pueden organizar esas experiencias?

IV. ¿Cómo saber que se han alcanzado esos objetivos 
(logros o propósitos)?

Igual es válido apuntar que la práctica reflexiva es un mé-
todo que tiene en su base las experiencias y le permite 
al docente asumir la reflexión como principio fundamental 
desde sus tres momentos: en la acción, sobre la acción y 
sobre el sistema de acción (Perrenoud, 2007).

DESARROLLO

En Ecuador, la formación de profesionales universi-
tarios en el área de las Ciencias de la Educación, con 

independencia de cuál sea su mención, se sustenta en 
una concepción curricular que establece tres componen-
tes organizacionales: docencia, investigación y vincula-
ción con la sociedad, encaminados a asegurar crecientes 
niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia 
(Ecuador. Presidencia de la República, 2010). 

En la estructura sistémica de los currículos, estos tres 
componentes deben constituirse en un todo orgánico con 
el predeterminado propósito común de conseguir la for-
mación integral del futuro docente. Es así que, su diseño 
y desarrollo deben regirse por la integración como princi-
pio rector, considerando que en ello descansa la garantía 
de la formación integral del docente en formación.

Sin embargo, al explicitar los aportes de cada uno de es-
tos componentes a la formación del futuro profesional, se 
establece una diferenciación que no contribuye a la visión 
de integración que exigen los tiempos que corren. 

Al componente docencia se le encarga garantizar que los 
estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades 
intelectuales necesarias para su actuación profesional fu-
tura y por tanto se identifica con los contenidos disciplina-
res que se presentan en el plan de estudio, las disciplinas 
y los programas de asignaturas.

Al componente investigativo se le precisan saberes re-
lacionados con la actividad científico investigativa me-
diante los cuales el estudiante deberá aprender a buscar 
soluciones a problemas prácticos en un ejercicio de re-
flexión asistido por métodos científicos que les otorgan 
rigor y pertinencia a sus propuestas. 

El componente vinculación con la sociedad ha venido 
cada año ganando espacios y tiempos en la maya cu-
rricular, de manera que su concreción trasciende el es-
pacio del aula para asistir con predominio a su vínculo 
con la actividad extracurricular. Es en este espacio donde 
el futuro profesional deberá alcanzar el desarrollo de sus 
competencias docentes sobre la base del ejercicio de la 
actividad profesional pedagógica.

En resumen, las concepciones que desde el orden cu-
rricular han predominado para conformar los programas 
para cada componente si bien han abogado por la in-
tegración no han conseguido evitar las delimitaciones. 
Existe un consenso general en que es necesario conse-
guir la integración práctica de estos componentes en tor-
no a los objetivos de formación y esto significa reconcep-
tualizar la visión con que esta se asume.

Considerando la complejidad y magnitud que entraña 
la tarea de fundamentar, diseñar e instrumentar un plan 
de estudios para la Educación Superior, esta tarea se 
le ha asignado siempre a especialistas. De tal manera, 
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devienen propuestas centralizadas que normalizan el 
proceso de formación de los profesionales, para dar res-
puesta a las demandas sociales, ellos encierran en sí mis-
mos concepciones de aprendizaje, del conocimiento, del 
hombre, la ciencia y de la relación universidad - sociedad.

Sin embargo, hoy es un requisito indispensable superar 
la didáctica tradicional o tecnológica con que se valora 
el diseño curricular para convertirlo en una oportunidad 
para la discusión compartida en función de integrar pers-
pectivas, enfoques y modelos de formación, que con ca-
rácter alternativo promuevan el cambio en las prácticas 
de diseño y desarrollo del curriculum.

Es vital una didáctica que orientada a la integración fun-
damente la orientación del proceso formativo y sustente 
la toma de decisiones del diseño y desarrollo curricular. 

La integración aquí es asumida como una perspectiva 
Ciencia – Tecnología –Sociedad (CTS) del curriculum que 
busca establecer relaciones y conexiones entre los obje-
tos de estudios para explicar de manera holística la rea-
lidad; es entendida también como orientación o enfoque 
del curriculum centrado en la formación de la personali-
dad del estudiante y por tanto puede llegar a convertirse 
en condición y objetivo de formación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de orientación axiológica. 

En este interés se establecen como dimensiones de inte-
gración de la formación profesional: 

 • La formación humana: referida al desarrollo de actitu-
des, sentimientos y valores que impactan en el creci-
miento personal y social del estudiante. 

 • La formación intelectual: dirigida a generar en los es-
tudiantes aprendizajes relacionados con los métodos 
del pensamiento lógico, crítico, científico y creativo. 

 • La formación cultural: encaminada a la generación de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores de la 
cultura escolar, la cultura comunitaria y de convivencia.

 • La formación psicopedagógica: relacionada con los 
saberes esenciales para la dirección del proceso for-
mativo que se le encarga. 

 • La formación social: orientada al desarrollo de actitu-
des, valores y habilidades que le permiten relacionar-
se y convivir en sociedad: grupo clase, familia, comu-
nidad, sociedad. 

Dentro de esta concepción didáctica, elaborar progra-
mas de estudio adquiere una dimensión diferente a la de 
los modelos educativos tradicionales. En esta perspec-
tiva los programas de estudio son considerados como 
eslabones fundamentales de todo el engranaje que cons-
tituye el sistema de formación, pero en ellos se pretende: 

 • Asegurar la coherencia del proceso formativo. 

 • Modelar los procesos de diseño y desarrollo curricular 
en correspondencia con el modelo de profesional. 

 • Concretar el protagonismo del estudiantil como centro 
del proceso.

 • Potenciar el rol directivo del proceso en el aula.

 • Revelar el carácter bilateral del aprendizaje a través 
del aprendizaje colaborativo. 

 • Educar en la diversidad: clima que respeta las dife-
rencias, ofrece oportunidades y respuestas a todos y 
cada uno. 

Luego la orientación de la didáctica con que se desarrollan 
los programas deberán orientarse a los siguientes aspec-
tos:

 • Problematizar la realidad desde la complejidad cientí-
fica y social: observar, describir, comparar con la teo-
ría, identificar contradicciones, plantear problemas.

 • Estudiar la realidad desde el vínculo teoría práctica; 
analizar textos, sintetizar, determinar indicadores, 
comparar criterios. 

 • Explicar la realidad: explicar situaciones e ideas, fun-
damentar criterios, elaborar conclusiones, proponer 
soluciones. 

 • Comunicar resultados: ordenar la información, sinteti-
zar, escribir, hacer esquemas, tablas, citar, referenciar, 
ordenar bibliografía, seleccionar y elaborar medios, 
exponer. 

Con esta concepción curricular es posible fomentar la 
cooperación y el pensamiento reflexivo e investigativo y 
lograr estructurar el aprendizaje en torno a una realidad 
que se estudia y se labora. Así mismo se propicia la inte-
racción y el desarrollo de las tareas desde la identidad de 
los sujetos y los conocimientos anteriores (aun los empíri-
cos), que se convierten en punto de partida y base para 
construir otros; el aula por tanto se convierte en un taller 
en el que se sustituyen la trasmisión por la construcción y 
socialización de los saberes.

Cuando hablamos de planeación didáctica se hace nece-
sario partir de un concepto de aprendizaje que nos sirva 
como marco de referencia. Esta claridad teórica sobre el 
aprendizaje será condición necesaria para aprovechar 
otros conceptos que son consustanciales a la planeación 
didáctica, tales como: objetivos, contenidos, actividades 
o situaciones de aprendizaje, evaluación, etc. O sea, la 
concepción de aprendizaje determina el manejo que se 
haga de todos los componentes de una planeación o pro-
gramación didáctica.
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Entendemos la planeación didáctica (instrumentación) a 
la organización de los factores que intervienen en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, a fin de facilitar en un 
tiempo determinado el desarrollo de las estructuras cog-
noscitivas, la adquisición de habilidades y los cambios de 
actitud en el estudiante.

La planeación didáctica, así concebida, pudiera parecer 
como una actividad de carácter estático, fundamental-
mente previa al proceso de enseñanza aprendizaje, pero, 
muy por el contrario, en el presente trabajo lo entendemos 
como un quehacer docente en constante replanteamien-
to, susceptible de continuas modificaciones, producto de 
revisiones de todo un proceso de evaluación. Esto nos 
lleva a considerar tres situaciones básicas en las que se 
desarrolla.

 • Un primer momento, que es cuando el docente orga-
niza los elementos o factores que incidirán en el pro-
ceso, sin tener presente al sujeto (estudiante), relati-
vamente, más allá de las características genéricas del 
grupo.

 • Un segundo momento, en el que se detecta la situa-
ción real de los sujetos que aprenden y se comprueba 
el valor de la planeación como propuesta teórica, tanto 
en sus partes como en su totalidad.

 • Un tercer momento, en el que se rehace la planeación 
a partir de la puesta en marcha concreta de las accio-
nes o interacciones previstas.

Con la visión de estos tres momentos el docente puede 
estar en condiciones de emprender la tarea de planea-
ción didáctica en forma de unidades, cursos, seminarios, 
etc. pero, lógicamente, esta acción será más congruente 
si se inserta en el contexto del plan de estudios de la 
institución.

Concebimos la planeación didáctica no únicamente como 
el acto de planear, organizar, seleccionar, decidir y dispo-
ner todos los elementos que hacen posible la puesta en 
marcha de proceso de enseñanza- aprendizaje, sino que 
entendemos el acontecer en el aula como una actividad 
circunstanciada, con una gama de terminaciones tanto 
institucionales como sociales.

En las condiciones actuales en que los estudiantes, se 
insertan en las escuelas de los diferentes niveles de edu-
cación a realizar la práctica laboral, con un tutor que es 
el encargado de integrar el conjunto de influencias para 
la formación del profesional, el componente académico 
debe estar concebido desde y para el estudio individual 
del profesional en formación; debe estar centrado en los 
problemas profesionales a los que se enfrenta el practi-
cante en su contexto laboral; las tareas deben diseñarse 

para que sean desarrolladas fundamentalmente en la 
práctica laboral- investigativa, con la orientación del tutor.

En este sentido, tanto el profesor como el tutor deben es-
timular el coaprendizaje, el autodidactismo y la autoeva-
luación; se debe dirigir el proceso formativo de manera 
personalizada y con enfoque problémico; es decisivo la 
contextualización profesional de los contenidos y se debe 
lograr un enfoque interdisciplinario de los mismos. 

La práctica pre profesional concretada en la vinculación 
con la sociedad, debe garantizar la formación del estu-
diante en la escuela y para la escuela. Debe entonces 
convertirse en la columna vertebral del plan de estudio, 
alrededor del cual giren y se integren el componente do-
cente y el investigativo. En esta concepción se considera 
como elemento integrador por excelencia, no identifica-
ble con una disciplina en particular, sino con todas las del 
plan de estudio, con un carácter ascendente en cuanto a 
la complejidad y nivel de independencia de las tareas a 
desarrollar por los profesionales en formación. 

Deben utilizarse fundamentalmente aquellos métodos 
que potencian la polémica, el cuestionamiento, la discre-
pancia, la fundamentación y defensa de criterios propios 
en situaciones concretas.

La teoría sólo adquiere un carácter educativo en la medi-
da en que puede ser confrontada, corregida, perfeccio-
nada y valorada a la luz, de sus consecuencias prácticas. 
Es la práctica la que determina el valor educativo de toda 
teoría (Addine, 1996).

El componente investigativo se planifica y desarrolla en 
función de la solución de problemas profesionales con-
cretos que se presentan en la realidad de la escuela, lo 
que identifica cada vez más al componente vinculación 
con la sociedad, pues es en el marco de la práctica pre 
profesional donde se detectan, se trazan las estrategias y 
se resuelven dichos problemas.

La concepción del componente investigativo se ha de 
distinguir en que permitirá el desarrollo de habilidades 
investigativas que constituyen herramientas de traba-
jo fundamentales en el perfeccionamiento del trabajo 
pedagógico.

Lo investigativo no sólo se encuentra presente en la prác-
tica pre profesional, y aunque sus formas típicas de or-
ganización se consideran el trabajo de curso, el trabajo 
de titulación y el extracurricular, debe estar presente y 
sustentar lo académico para lograr que las clases tengan 
un carácter problematizador y se conviertan en momen-
tos de motivación para la búsqueda independiente por 
parte del estudiante, de manera que consulte diferentes 
fuentes bibliográficas y no bibliográficas para responder 
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a las interrogantes creadas y solucionar los problemas 
planteados.

Desde el primer año de la carrera se deben planificar y 
concretar la realización por parte de los estudiantes de 
tareas investigativas, las que deben ir adquiriendo ma-
yor complejidad en su desarrollo hasta concluir con la 
culminación de estudios. El desarrollo de actividades in-
vestigativas en orden ascendente de complejidad debe 
garantizar que existan vías concretas y reales para la in-
troducción de los resultados en la práctica escolar.

En la dinámica de la integración de los componentes es 
necesario el perfeccionamiento continuo y acelerado del 
investigativo, por cuanto es el que determina la prepara-
ción de los estudiantes para diagnosticar y resolver los 
múltiples problemas que se enfrentan en las escuelas, ta-
les como: la necesidad de dirigir la educación integral de 
la personalidad de los educandos; favorecer el desarrollo 
del grupo escolar al potenciar una adecuada comunica-
ción entre los sujetos que participan en el proceso peda-
gógico; la estimulación de la inteligencia y la creatividad; 
la labor de orientación educacional, entre otros. 

La investigación es considerada como función profesio-
nal del docente y única vía científica para el perfeccio-
namiento de su desempeño. De ahí que, la proyección 
del diseño metodológico del componente investigativo 
se debe lograr desde un enfoque sistémico y potenciar 
el desarrollo de los profesionales en formación. Para ello 
deberán cumplirse los requisitos siguientes:

 • Las tareas investigativas deben planificarse en orden 
ascendente de complejidad, de forma tal que garanti-
cen la preparación de los estudiantes desde el primer 
hasta el último semestre.

 • En la solución de las tareas, los estudiantes deben 
aplicar conocimientos teóricos y métodos que le 
han sido explicados en el componente docente y de 
vinculación.

 • Los resultados del trabajo investigativo deben contri-
buir a la solución de problemas en los centros de prác-
tica y territorios.

 • Las tareas investigativas que se planifiquen de-
berán tener preferiblemente un enfoque intra e 
interdisciplinario.

 • Deben precisarse las habilidades rectoras por semes-
tres, lo cual garantiza una mejor dirección del colecti-
vo pedagógico en la preparación de los estudiantes.

El proceso pedagógico debe estimular constantemente al 
estudiante a la búsqueda y solución de problemas “debe 
haber un clima emocional en la relación profesor - alumno 
al estudiar algún aspecto teórico práctico, de tal manera 

que el estudiante se interese, se vea en la necesidad de 
crear condiciones para solucionar el conflicto surgido”. 
(Martínez, 1994, p.19)

El profesor debe formar al estudiante en un proceso pe-
dagógico que permita la reflexión, la proyección crítica 
de los vínculos de la teoría y la práctica, que necesite 
de la investigación como única vía para ofrecer solu-
ciones científicas a los complejos y diversos problemas 
pedagógicos.

La formación inicial de profesionales de la educación en 
la actualidad exige que la práctica pre profesional sea di-
señada con participación directa de los estudiantes en la 
detección y solución de problemas profesionales, para la 
transformación de la realidad que encuentran en sus con-
textos de actuación y no como una simple aplicación de 
lo aprendido en cada asignatura, lo que identifica cada 
vez más al componente laboral con el investigativo.

Vistos así, los componentes organizacionales y su inte-
gración penetran en cada disciplina y representan el sus-
tento teórico y metodológico de la práctica profesional, 
que deviene proceso de investigación y reconstrucción 
creadora de la información teórica.

La interacción de los componentes entre si determina que 
la preparación del profesional en formación sea integral y 
que los resultados del proceso formativo sea producto de 
la integración, más que de la contribución de cada uno 
por separado.

Lo planteado exige que sean revisadas las concepciones 
sobre evaluación en la formación inicial de profesionales 
de la educación, para así lograr un perfeccionamiento 
continuo del proceso formativo del personal docente. 
Desde nuestra consideración es requerimiento que:

 • Los profesores conozcan el diseño del modelo del 
profesional, para que comprendan la naturaleza inte-
gradora de los contenidos de los programas de las 
disciplinas y el diseño de la práctica pre profesional.

 • Se diseñen las tareas integradoras sobre la base del 
reconocimiento del profesional en formación como su-
jeto de su proceso formativo.

 • Se instrumente la evaluación integral.
De esta manera, la práctica pre profesional debe lograr 
que el profesional en formación:

 • Demuestre dominio de los fundamentos teóricos y me-
todológicos de las ciencias, mediante la aplicación y 
reconstrucción creadora de los mismos.

 • Diseñe, ejecute y evalué proyectos para la solución de 
problemas que detecta en sus contextos de actuación 
profesional.
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 • Reconstruya de forma permanente y personalizada su 
práctica pre profesional a partir de las valoraciones 
que realice de su desempeño.

CONCLUSIONES 

Aún hoy los estudiantes persisten en señalar la desco-
nexión que existe entre lo académico, lo investigativo y las 
tareas que como docente tienen que enfrentar; el predo-
minio de lo laboral puede entenderse en detrimento de los 
aspectos académicos y la formalidad de lo investigativo 
como una vía de acreditar los momentos designados en 
el curriculum no está potenciando el desarrollo del pen-
samiento científico y profesional de nuestros estudiantes. 
Visto así, es evidente que las concepciones didácticas 
aplicadas hasta aquí necesitan reconceptualizarse.

La concepción profesional pedagógica del rediseño de 
la carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación en la 
Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador, debe 
considerar el cómo integrar los componentes organiza-
cionales: docencia, investigación y vinculación con la so-
ciedad; lo cual, sin lugar a dudas, implica un proceso de 
cambio a partir de las condiciones en que se realiza el 
proceso formativo. 
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RESUMEN

La violencia no solo se ha generalizado sino incrementado en la sociedad del siglo XXI. En ese sentido, este estudio se pro-
pone analizar cómo viven y perciben la violencia y la resiliencia los actores educativos en una institución educativa urbana, 
caracterizada por sus bajos niveles de aprendizaje y una disminución significativa de los estudiantes matriculados. Para 
ello, se recurrió a un análisis cuantitativo básico, con encuestas aplicadas a estudiantes, pero principalmente, al análisis 
cualitativo, específicamente fenomenológico, mediante entrevistas a profundidad a docentes y padres de familia, Se obtuvo 
como resultados, que los docentes entre sí y con los estudiantes, mantienen relaciones de violencia, vivenciadas de formas 
diversas, dentro de un marco segregacionista, cercanamente semejante a lo que sucede en sus modos de vida, y acorde 
con la forma en que perciben la violencia en el hogar, entre padre e hijos. Del mismo modo, la resiliencia, presenta sus par-
ticularidades, entre los actores educativos.

Palabras clave: Relaciones sociales; resiliencia; violencia, comunidad educativa.

ABSTRACT

Violence has not only become widespread but has also increased in the society of the 21st century. In this sense, this study 
aims to analyze how violence and resilience live and perceive the educational actors in an urban educational institution, 
characterized by its low levels of learning and a significant decrease in the number of students enrolled. For this, a basic 
quantitative analysis was used, from surveys applied to students and mainly the qualitative analysis, specifically the pheno-
menological one, to the in-depth interviews with teachers and parents, having as a result, that the teachers among themsel-
ves and with the students, maintain relations of violence, experienced in different ways, within a segregationist framework, 
closely resembling what happens in their ways of life, and according to the way they perceive violence at home, between 
father and children. Resilience also presents its particularities, among educational actors.

Keywords: Social relationships; resilience; violence, educational community.
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INTRODUCCIÓN

En el Perú, en los últimos años, son escasos los traba-
jos de investigación relacionados con la violencia en 
la escuela. Asimismo, las instituciones gubernamenta-
les especializadas en el tema educativo (Ministerio de 
Educación), le han prestado escasa atención, tanto así, 
que no se encuentra entre sus prioridades, menos aún 
del sector privado1. Tradicionalmente, se da más énfa-
sis a la calidad educativa, al nivel socioeconómico de las 
familias, a los costos educativos, al uso de las TIC y al 
rendimiento académico, así como a los logros de apren-
dizaje, invisibilizando a la violencia, sobre todo, a la del 
ámbito escolar.

La violencia, según la Organización Mundial de la Salud, 
define de manera adecuada, para abordar este estu-
dio (2002): “Se entiende, [como] el uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o co-
munidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones”. (p. 5)

Esta aproximación ha servido de base para la mayoría 
de las investigaciones que estudian las diversas formas 
de violencia en la sociedad, como la violencia contra la 
mujer, la familia, los menores de edad, etc. La violencia 
se manifiesta también, en la inseguridad ciudadana, la 
delincuencia y otros delitos. Se revela mediante compor-
tamientos agresivos ejercidos por una persona, un grupo 
o una institución que, manteniendo una posición domi-
nante, somete a su víctima, en esa intención, ejercen una 
relación de poder, de fuerza física o de otra índole. 

Se ha considerado, igualmente, los estudios sobre vio-
lencia escolar, como el informe para América Latina, que 
recoge los testimonios de los estudiantes sobre violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes. Igualmente estu-
dios donde se afirman que el daño psíquico es el más 
frecuente en la escuela, formalizado en insultos, amena-
zas y trato humillante de los profesores y compañeros de 
aula; además, los estudiantes perciben como violencia, la 
imposibilidad de expresar sus propias opiniones (Sono, 
2015). La violencia en esos centros ha sido vista como 
resultado de la interacción compleja de factores, como 
medidas disciplinarias, reglas, falta de recursos humanos 
y materiales, bajos salarios y otros (Arango, 2010, citado por 

Sono, 2015). Los resultados del estudio en el Perú, muestran 

1 El reconocimiento de ese olvido institucional ha sido considerado en 
la Agenda de Investigación del “XVIII Concurso de Investigación CIES 
2016”, que ha tomado en consideración los temas priorizados por el 
Gobierno Central, de cinco regiones del país y de las empresas del 
sector privado.

que el “38% de los estudiantes reportan haber sido vícti-
mas de agresión física y cerca al 50% refiere haber sufri-
do una o más veces lesiones serias”. Según la Encuesta 
Global de Salud Mental Escolar (Perú. Ministerio de 
Salud, 2011, p. 64), “las mismas que pueden haber sido 
perpetradas por un estudiante, un docente, un director o 
un trabajador administrativo”.

La escuela ha sido investigada como lugar de conflictos 
entre padres y docentes, alumnos y profesores; en nin-
gún caso entre docentes. Según Tahull & Montero (2015), 
existe una “visión armoniosa” entre profesionales que 
resulta ficticia e irreal, no adecuada a la realidad de las 
instituciones educativas peruanas, esta “visión pública no 
corresponde en algunos centros educativos que explicitan 
unas relaciones complejas, difíciles y, en ciertos casos, trau-
máticas”. (p. 169)

Las investigaciones sobre las variadas formas y tipologías 
de la violencia escolar informan sobre las distintas formas 
de su expresión en las escuelas y, de los efectos que pro-
ducen en los estudiantes, como “daños físicos y emocio-
nales, como el incremento de los suicidios, el incremento 
del estrés, la desmotivación, el ausentismo, el bajo rendi-
miento escolar por estrés postraumático en los afectados” 
(Cid, Díaz, Pérez, Torruela & Valderrama, 2008. p. 22). De 
otro lado, también se ha investigado sobre la violencia 
que el estudiante tolera en su propio hogar. Al respecto 
varios autores, “afirman que, al igual que sus madres, los 
niños y niñas están expuestos a situaciones de violencia 
intrafamiliar, donde desarrollan estrategias de alivio que, a 
la larga, pueden tener consecuencias negativas” (Alcázar 
& Ocampo, 2016, p.11). Estas situaciones que inducen a 
“problemas de indisciplina o incumplimiento de sus labo-
res académicas, [y que] las madres y padres de familia 
castigan y golpean” (Boggio, Cuglievan & Rojas, 2006, p. 
475), como medios correctivos. 

Como se aprecia, los estudios antes mencionados, res-
ponden al paradigma de la investigación cuantitativa, que 
no permite conocer la naturaleza misma de la violencia 
escolar ni la manera como la viven los actores de la co-
munidad educativa. De esa manera, se hace necesario 
un estudio cualitativo de la violencia, por su naturaleza 
esencialmente social y reproductiva a través de las rela-
ciones sociales. La violencia se experimenta de diversas 
formas, pero no solo entre docentes, sino también entre 
diversos actores educativos. Para lo cual el método feno-
menológico permite reconocer la violencia en las relacio-
nes sociales, desde la actitud natural de los actores, su 
acción trascendental y su constitución (Aguirre-García & 
Jaramillo-Echeverri, 2012). 
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Ante la violencia en las relaciones sociales en el ámbito 
educativo y en el hogar, surge el componente resiliente 
frente a la necesidad de un enfoque positivo que impulsa 
a las personas a alcanzar sus metas u objetivos, facilitan-
do procesos de adaptación que comprometen sistemas 
de protección (Masten, 2001). De ese modo, se gene-
ran procesos de aprendizaje, no solo cognoscitivos sino 
también de aprendizaje social y emocional. Vanistendael 
(citado por Cáceres, Fontecilla & Kotliarenco, 1997.), ex-
plica la resiliencia como la capacidad de una persona 
de hacer las cosas bien, pese a las condiciones de vida 
adversas. Expone una lista de mecanismos para que los 
niños afronten la adversidad. La resiliencia comprende 
dos componentes: i) resistencia frente a la destrucción, 
es decir, la capacidad de proteger la propia integridad 
bajo presión, y ii) más allá de la resistencia, la capacidad 
para construir una conducta vital positiva pese a circuns-
tancias difíciles (Amar, Kotliarenko & Abello, 2003).

Las interacciones sociales en la comunidad educativa 
están caracterizadas por un fuerte componente de agre-
sividad y violencia, ante ello, la resiliencia emerge no 
solo como una fuerza individual sino social, considerada 
como “un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 
que posibilitan tener una vida sana viviendo en un medio 
insano” (Cáceres, Fontecilla & Kotliarenco, 1997). Estos 
procesos se dan a través del tiempo y como resultados 
positivos, a partir de promover las potencialidades del 
niño y su ambiente familiar, social y cultural. Al respecto, 
la investigación de Henry (citado en Amar, et al., 2003), 
concluyó que “estos niños desarrollan habilidades de 
enfrentamiento (coping) para adaptarse a sus ambientes 
inseguros y a los aspectos positivos y negativos de sus 
relaciones con sus padres”. (p. 171)

Márquez, Verdugo, Villarreal, Montes & Sigales (2016), ci-
tando a Gaxiola, et al., 2011), resaltan “tres disposiciones 
resilientes… 1) estar centrados en sus metas (orientación 
a la meta), 2) esperar resultados favorables en sus vidas 
(optimismo), y 3) reconocer el valor de la adversidad y 
esforzarse para lograr sus metas (perseverancia)” (p. 494). 
Así la capacidad resiliente se relaciona con “los estados 
emocionales como una de las fuentes de las cuales de-
rivan los pensamientos de autoeficacia” (Márquez, et al., 
2016, p. 494). También, la resiliencia demanda un aná-
lisis cualitativo para indagar sobre su esencia y descu-
brir la forma como la viven los actores de la comunidad 
educativa.

En tal intención, se analiza la percepción de los actores 
educativos sobre la violencia y la resiliencia, tratando de 
descubrir su naturaleza implicativa. Se considera que la 
violencia y resiliencia son vistos como algo natural y ne-
cesario para sus relaciones sociales, expresado en una 

relación social primaria, vinculada a la autodefensa y so-
brevivencia en las diferentes jerarquías sociales en las 
que se desenvuelven. 

Las Instituciones Educativas (IE), tradicionalmente dis-
frutan de una imagen positiva, considerada como orga-
nizaciones ejemplares de paz; sin embargo, como todo 
organismo social, contienen un conjunto de desajustes, 
donde no siempre existe armonía (Gómez, 2005). En los 
espacios escolares se establecen relaciones sociales asi-
métricas dentro de la comunidad educativa, donde los 
actores ocupan posiciones disímiles; “el profesor se halla 
definido institucionalmente como superior a todo alumno 
en el plano del conocimiento de las materias del progra-
ma, así como en el de su responsabilidad como buen ‘ciu-
dadano’ de la escuela” (Parsons, 1959, citado en Gómez, 
2005, p.700). En esos entornos perviven “un conjunto de 
fuerzas en lucha permanente al interior de la escuela; una 
constante confrontación entre el ser y el deber ser, entre lo 
instituido y lo instituyente”. (Fernández, 1994, citado por 
Gómez, 2005, p.701)

Visto así, la investigación se orienta a analizar las mani-
festaciones de violencia y resiliencia de los actores edu-
cativos en la escuela y en el hogar, como problema social 
que afecta las interacciones entre estudiantes, docente-
estudiante, tanto como entre docentes y entre padres e 
hijos. Nos aproximamos al desvelamiento sobre ¿cómo 
viven la violencia y la resiliencia de los actores educativos 
en la escuela y en el hogar?, ¿cómo perciben la violencia 
y la resiliencia los actores educativos? y ¿cuáles son las 
estructuras esenciales de la violencia en la escuela y en 
el hogar?

MATERIALES Y MÉTODOS

El problema de la violencia escolar ha merecido la preo-
cupación de muchos investigadores, quienes han abor-
dado su estudio desde varias aristas, como estudios des-
de un corte cuantitativo, otros como patología y estudios 
en relación con sus pares (Jimerson, Swearer & Espelage, 
2010). Esta investigación aborda la violencia de manera 
más incluyente, al considerar una diversidad de dimen-
siones, como la verbal, percibida mediante formas agre-
sivas de comunicación, la corporal, a través de actitudes 
agresivas y desafiantes, y cultural, caracterizada por las 
creencias, respuestas o palabras estereotipadas. Se re-
curre a un estudio combinado de métodos: i) cuantitativo, 
para presentar la información de una muestra represen-
tativa de estudiantes, recogida mediante encuestas, y ii) 
cualitativo, específicamente, el análisis fenomenológico 
para estudiar la violencia y la resiliencia como una re-
lación social complementaria, a través de entrevistas a 
profundidad.
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Básicamente, se centra en las relaciones de violencia en 
una institución educativa de la ciudad de Arequipa (situa-
do al sur de Perú), donde es manifiesta como un modo 
de vida “natural”, algo cotidiano, recurrente y constitutivo 
de la cultura institucional. Un entramado que tiene como 
protagonistas a padres, maestros, alumnos y directivos, 
insertos en vinculaciones concretas con sus rasgos posi-
tivos y negativos. 

Las variables de estudio están dadas por la violencia y la 
resiliencia y su relación con el aprendizaje en docentes, 
estudiantes y padres de familia, como actores de la es-
cuela, para lograr los siguientes objetivos: analizar cómo 
vivencian la violencia y resiliencia, describir cómo la per-
ciben y determinar la estructura de la violencia y resilien-
cia institucionalizada en la comunidad educativa. 

Se parte de los siguientes supuestos: la violencia y la re-
siliencia se presentan y son vividas en las diferentes re-
laciones sociales; además, las estructuras formales de la 
educación con predominancia de una escuela tradicional 
favorecen contradictoriamente la violencia y la resiliencia 
entre sus actores. Las unidades de estudio provienen de 
una institución educativa fundada en 1962, localizada 
en la parte céntrica de la ciudad de Arequipa. Atiende 
a 506 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 18 años, 
de estratos socioeconómicos bajos, cuyos padres, en un 
95%, trabajan como comerciantes, mayoritariamente de-
dicados al comercio ambulatorio, y viven en los llamados 
“pueblos jóvenes” (zonas caracterizadas por su vulne-
rabilidad y pobreza), condiciones que determinan entre 
los sujetos rasgos sociales bastante homogéneos. La 
muestra de estudiantes es no probabilística, sino dirigida 
a sujetos-tipo (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
Del total de la población estudiantil, se tomó una muestra 
estratificada (grados de estudio) del 30%, con el fin de 
lograr una mayor certeza y disminuir el margen de error. 
En el nivel primario, se consideró a 28 estudiantes y en 
el nivel secundario a 73, todos ellos elegidos al azar. El 
grupo de docentes es igualmente homogéneo, un total 
de 38 docentes (15 de primaria y 18 de secundaria), se 
obtuvo una muestra del 50 %, es decir, 17 profesores, 8 
de primaria y 9 de secundaria. En el caso de los padres 
de familia, la muestra es 15 (5 de primaria y 10 de secun-
daria), convocados con apoyo de la Dirección de la IE y 
de la Asociación de padres.

Las técnicas de recojo de datos utilizadas fueron la en-
cuesta y la entrevista centrada en el problema (Witzel, 
2000). En los cuestionarios, se diseñaron escalas para 
medir las actitudes mediante el escalamiento tipo Likert 
de cinco categorías (Hernández, et al, 2010), desde el 
grado máximo (5) hasta el mínimo (1), siendo 3 el código 
de un estado indiferente o de indecisión. Los cuestionarios 

fueron validados en pruebas piloto. Los resultados fueron 
procesados haciendo uso del análisis estadístico para 
conocer las características descriptivas de la población, 
como los rangos mínimo y máximo, la media y la media-
na y presentarlos en tablas, para ello se usó el software 
SSPS v22. Para el recojo de los datos cualitativos, tanto 
de docentes como de padres, se usó una guía de en-
trevista, construida en base a los resultados cuantitativos 
de la encuesta. La recolección de datos se llevó a cabo 
durante siete meses, se organizaron cuatro focus group 
(docentes de primaria, de secundaria, padres de familia 
de primaria y padres de familia de secundaria) para la 
comprensión de la problemática. Se inició la entrevista 
grupal a profundidad, presentando los cuatro resultados 
más importantes, obtenidos mediante la encuesta sobre 
las distintas manifestaciones e intensidades de violencia 
que servían de punto de partida, para escuchar la opinión 
de los profesores y padres de familia. Cada sesión duró 
alrededor de dos horas, entre los meses de junio y julio, 
con docentes, y con los padres de familia entre setiembre 
y octubre. Finalmente, para validar los resultados cuanti-
tativos y cualitativos se realizó entrevistas individuales a 
tres docentes, en el mes de noviembre.

Para el análisis de datos cualitativos se siguió el método 
fenomenológico (Moustakas, 1994) en cuatro etapas: i) 
Preparación de la recolección de datos, que tiene su ini-
cio con la formulación de la siguiente pregunta: ¿cómo se 
vive la violencia en las relaciones sociales de estudiantes, 
docentes y padres de familia en la IE que se investiga? ii) 
Recolección de datos en las entrevistas, desde la crea-
ción de una atmósfera adecuada hasta la guía de pre-
guntas, iii) Organización, análisis y síntesis de los datos, 
centrado en las descripciones textuales y estructurales 
en el ámbito socioeducativo luego en la codificación de 
las respuestas grabadas en audio, seguido de la vincu-
lación de datos, análisis de contenidos, presentación de 
datos en matrices y gráficos y la extracción y verificación 
de conclusiones y finalmente, iiii) Formulación de los re-
sultados, que ha permitido relacionar los hallazgos de la 
investigación y diferenciarlos de otras investigaciones.

La credibilidad del estudio se basa en la triangulación 
(Lincoln & Guba, 1995) que incluye el cuestionario, focus 
group, las entrevistas individuales y, al terminar el informe, 
la entrevista a tres docentes experimentados; con estos 
últimos se analizó los resultados, produciendo un cuadro 
más completo del fenómeno estudiado. También se reali-
zó una triangulación de intersubjetividad de los investiga-
dores. Para cumplir con la confiabilidad y anonimato de 
los informantes, los cuestionarios están archivados en fi-
les y las entrevistas grabadas en formato de audio, previa 
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autorización de los sujetos, al igual que la codificación, 
disponibles para cualquier auditoría externa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio da a conocer la percepción y la manera cómo 
viven los actores de la comunidad educativa la violencia 
en la interacción social que se establece en el aula, en la 
institución educativa y en el ámbito familiar. En la tabla 1 
se presentan los resultados de la percepción de la violen-
cia en las relaciones sociales en el aula, que a continua-
ción se detallan:

Percepción de la Violencia en las Relaciones Sociales en 
el Aula

El 60 % de estudiantes del nivel secundario perciben 
(Tabla 1), situaciones de violencia con sus profesores en 
el aula y el 30 % en el nivel primario. La percepción de 
los docentes es igualmente significativa, destacando que 
los estudiantes “no respetan a sus profesores” con 54.5 
% en secundaria y en el nivel primario, la “indisciplina y 
agresividad” de los estudiantes con el 39.2 %.

Tabla 1. Percepción de la violencia en el aula.

Las entrevistas con los docentes permitieron descubrir 
la naturaleza de tales afirmaciones, la justificación a tal 
creencia es que D18, D22 “los alumnos son muy distraí-
dos, y les cuesta estudiar en un 98%”, deduciendo que 
en el estilo de enseñanza aprendizaje no se considera la 
participación de los estudiantes. Por otro lado, los docen-
tes describen su relación conflictiva con sus estudiantes 
de la siguiente manera: D01, D26 “los alumnos hablan ma-
las palabras”, D04, D05 “los alumnos varones son groseros 
y violentos”; sin embargo, en las entrevistas, los mismos 
docentes explican que algunos profesores se expresa-
ban en el aula con palabras soeces, lo que fortalece una 
comunicación permanente de palabras violentas. Estas 
evidencias describen un espacio de interacción, donde 
constantemente se ajustan, negocian y modifican las inte-
racciones entre estudiantes y entre docentes y estudian-
tes. Este clima de violencia no favorece el aprendizaje y 
el docente justifica esta situación así: D23 “se trabaja con 
alumnos repitentes de otros colegios”, D24 “se hace lo po-
sible para pasar a los alumnos”, pero no para mejorar el 
aprendizaje ni para superar estas relaciones de violencia, 
sino para mantenerlas en diversas formas. 

El panorama se completa ante la percepción de docen-
tes, padres de familia y de los mismos estudiantes me-
diante coincidencias que evidencian y reconocen la exis-
tencia de interacciones violentas y las expresan al utilizar 

insultos, apodos, malas palabras, peleas y faltas de res-
peto, y las explican por la ausencia de medidas admi-
nistrativas como la exigencia de disciplina. Al respecto 
algunos docentes señalan que “hay conflictos entre alum-
nos…, los estudiantes se pelearon hasta sacarse sangre, 
ahora ya no hay expulsión”. Sin embargo, el Estado pone 
énfasis en la tutoría, “hay tutoría, todos los docentes de-
ben ocuparse y reforzar la disciplina, sin embargo, algunos 
docentes dicen que ese no es su problema y no refuerzan 
la disciplina”, los docentes aún no entienden la formación 
por competencias, donde la formación es integral a través 
de conocimiento (saber), habilidades (hacer) y actitudes 
(comportamiento)” dándole una perspectiva inevitable.

La forma de violencia predominante percibida por los 
docentes y padres de familia es la verbal dentro y fuera 
del aula, identificándola así: D02, D06 “la mayoría de los 
alumnos se expresan de forma grosera”, D17 “los varones 
son muy movidos”, D30 “en su mayoría hablan malas pa-
labras”; P/M01 “en clase los niños la insultan, pero ella no 
responde”, P/M05 “tiene problemas con sus compañeros 
cuando les dicen cosas malas”, donde una vez más el do-
cente no es consciente del rol promotor de dicha forma 
de violencia. Diversas investigaciones, como la realiza-
da por Rodríguez, Soane & Pedreira (2006), señalan que 
algunos padres consideran que estos comportamientos 
son típicos de la edad y hasta naturales que los ayudan 
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a crecer. Otras investigaciones como las de Gumpel & 
Meadan (2000); Cerezo (2006), citados por Cid, et al. 
(2008. p. 22) sostienen que no se valora adecuadamente 
este tipo de violencia porque hay el “pacto de silencio en-
tre agresores y agredidos”, lo que hace que el problema 
no sea evidenciado en su real magnitud. Los resultados 

encontrados sobre la percepción de la violencia en las re-
laciones sociales entre docentes y violencia institucional 
se presentan en la tabla 2, donde observamos 

Tabla 2. Percepción de la Violencia en las interpersonales 
de los Docentes.

Las relaciones interpersonales entre profesores, según su 
propia percepción, tanto de primaria y secundaria, son 
altamente conflictivas; en primaria destaca, el “autoritaris-
mo del profesor” con sus colegas en un 60% y en secun-
daria, la “división y el individualismo” con 66.7%, estas 
relaciones definen un clima laboral “normal” e inevitable. 
Sin embargo, la percepción de la naturaleza de violencia 
entre docentes es mucho más profunda y compleja. En el 
focus group con docentes, se observó un ambiente tenso 
y de total silencio, indicándoles nuestra probable equivo-
cación en el procesamiento de datos donde se descu-
brió altos porcentajes de violencia después de un silen-
cio prolongado, una docente expresa: D01 “la situación es 
mucho más grave” se le quiebra la voz rompiendo en llan-
to, teniendo que ser acudida por su colega de lado, quien 
completó la idea, D02 “vivimos un infierno”. Estas respues-
tas dicen las distintas maneras de vivenciar la violencia 
entre docentes, “en unos es muy intensa y desagradable 
y en otros es inevitable, y hasta normal”. 

Entre docentes esto cobra significancia al no existir un cli-
ma favorable para la cooperación profesional, no existen 
bases para un trabajo en equipo, la situación es mucho 
más profunda porque se viven relaciones de interperso-
nales donde no se cultiva una amistad ni una relación de 
compañeros de trabajo y como bien menciona una de las 
docentes: D08 “las relaciones humanas están deteriora-
das, hay falta de comunicación, comprensión y unidad”. 
La explicación que dan los mismos protagonistas sobre 
esta situación es bastante elocuente: D07 “muchos solo 
ven su verdad”,”, D09 “no nos damos nuestro valor, pensa-
mos que somos superior al otro”. D11 “el chisme, el egoís-
mo, la desidia, el egocentrismo”, D12 “la falta de compartir 
un conocimiento o algo”, D13 “no existe buenas relaciones 

humanas, no hay trato amable entre colegas”, D14 “no hay 
diálogo entre docentes”.

De esta manera, las interacciones entre profesores no son 
ni dialogantes, ni pacíficas y ni armónicas, sino “relacio-
nes complejas, difíciles y, en ciertos casos, traumáticas” 
(Fort & Plaza, 2015, p. 169). Al ser preguntados por qué el 
comportamiento negativo en los docentes, indican: D06 
“pensamos en nuestra conveniencia y no hay respeto por 
la opinión de los demás”, D03 “cada uno es enemigo del 
otro”, D04 “no hay compañerismo”, D05 “solo hay ofensas 
entre compañeros de trabajo”, entonces, la violencia se 
mantiene y se promueve por conveniencia. A nivel institu-
cional, la comunicación y el liderazgo oficial (director/do-
cente), constituyen serios problemas, así lo describe en 
detalle la docente entrevistada: DOE1“falta de liderazgo, 
no hay reuniones entre docentes, ellos se encuentran mo-
lestos, ya no se castiga a los estudiantes cuando llegan 
tarde”, luego, otros docentes refieren: D10 “la comunica-
ción es inadecuada, existe mala gestión”. Más grave aún 
se promueve el “divisionismo: los profesores que apoyan 
al director y los que no lo apoyan”; “existen problemas 
entre profesores, falta orientación y liderazgo del director, 
él mismo crea conflictos“,  “existe sala de cómputo, pero 
falta organización lo que se llama gestión educativa, eso 
está faltando desde lo que es el PEI, no se planifica a qué 
hora se usa las TIC, hay computadoras y pizarras digitales 
que no se está usando, falta mucha identificación con el 
colegio, falta ética, profesionalismo, las autoridades tienen 
que dar ejemplo” en consecuencia, la naturaleza de la 
violencia en esta IE trasciende a las relaciones sociales, 
se incuba en las relaciones administrativas y también en 
el manejo de la infraestructura educativa, lo que perturba 
la identidad con la institución educativa, la cual es muy 
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baja o casi nula, sirviendo de argumento para mantener 
una educación tradicional así lo afirma la docente: DOE1 
“pero la escuela se limita a la metodología tradicional, se 
limita a dar contenidos, mas no a la formación”. 

La falta de liderazgo también posibilita institucionalizar la 
violencia en formas extremas, así alumnos y alumnas asu-
men conductas negativas extremas, como el consumo de 
alcohol, embarazos prematuros, y otros; situaciones que 
se dan de manera frecuente y pública en el parque conti-
guo a la institución educativa; sin embargo, ni docentes ni 
el director toman decisiones que permitan superar dichas 
situaciones como dice la docente entrevistada: DOE1 
“hay un caso de consumo de alcohol de una niña”. En 
el Sistema Especializado Reporte de Casos de Violencia 
Escolar (SISEVE) se informa lo siguiente: “la menor Gloria 
C.A. de 14 años, del 3ro de secundaria…viene teniendo 
problemas de conducta con ingesta de bebidas alcohóli-
cas…ha sido reportada hasta en tres ocasiones, se le ha 
incautado una botella de coca cola mezclada con alcohol 
que, supuestamente, ofrecería a otras estudiantes y que 
ingieren alcohol en el baño y a la hora de salida…ha sido 
vista en compañía de otros adolescentes mayores y que 
bebe en parques y se escapa…con otros chicos de 4to 
y 5to de secundaria a tomar, eso lo saben todos en el 
colegio, pero nadie hace nada….que en el parque de la 
vuelta del colegio también escuchan música y toman con 
chicos y chicas de otros colegios” (SISEVE-Coordinador 
de tutoría y Convivencia).

De igual manera, estos casos extremos se reproducen 
en el hogar y los docentes lo conocen, pero no asumen 
ninguna responsabilidad pedagógica, permitiendo que 
estas diversas formas de violencia entre los estudiantes, 
padres y familiares continúen reproduciéndose y siendo 
ocultados por los mismos padres, tal como lo describe la 
docente entrevistada: DOE1 “hay mamás solteras, aban-
donadas, divorciadas que es la mayoría, algunos viven 
con sus tíos y tías, los padres se han desatendido, existe 
violencia sexual, hay un niño que ha sido violentado por el 
hermano de la mamá, para ellos es como un tabú, aún no 
asimilan que eso es malo para el niño y la niña, no desean 
hablar, hay una niña que ha sido abusada por el herma-
no, pero los familiares prohíben a los docentes, diciendo 
no hablen nada a mi hija, sino me la voy a llevar…existe 
miedo, temor en los docentes, es como un tabú, no hay 
que hablar, se va a desacreditar la niña, no la vemos como 
una víctima”; “el papá, la mamá abandonan a sus hijos, 
no vienen a las reuniones, solo asisten 10 a 20 padres, los 
demás no vienen”. 

La consecuencia más importante de lo analizado anterior-
mente es la disminución significativa y persistente del nú-
mero de alumnos en los últimos 13 años. La matrícula en el 

2004 fue de 402 alumnos en el nivel primario y en el 2016 
ha disminuido a 142 estudiantes. En el nivel secundario, 
sucede algo semejante en el 2004 era de 337 y en el 2016 
es de 182 alumnos (Perú. Ministerio de Educación, 2017). 
La estrategia usada para detener la disminución de alum-
nos matriculados es el aceptar a estudiantes expulsados 
de otras instituciones educativas y que no son aceptados, 
razón por la que uno de los docentes expresaba “nuestro 
colegio es considerado como colegio refugio”. 

Violencia y segregación educativa

“El Perú aún presenta uno de los sistemas educativos 
más segregados y desiguales de América Latina según 
las condiciones socioeconómicas de los estudiantes” 
(Perú. Ministerio de Educación, 2017, p. 54). Esta situa-
ción se da con creces en la IE donde se realizó la inves-
tigación, aquí los docentes reproducen cotidianamente 
palabras, ideas y actitudes segregacionistas acentuando 
las diferencias culturales entre el profesor y los alumnos, 
es más, usando estas palabras para graficar situaciones 
de superioridad étnica, racial y cultural entre el alumno y 
el profesor. Esto se observa en las siguientes afirmacio-
nes hechas por los docentes: D05 “chocan las costum-
bres ya que tienen una educación distinta”, D27 “el 90% 
de alumnos viven en la periferia”, D28 “vienen de hogares 
disfuncionales”, DOE1 “los estudiantes no son del lugar, 
son de la periferia, en un 90 % son hijos de comercian-
tes - ambulantes de la feria del Avelino, no tienen puestos 
fijos, han abandonado a sus hijos, vienen con esos pro-
blemas, quizá confiando que la escuela va hacer algo”. 
De otra parte, la “inferioridad” de los estudiantes, según 
los docentes se ve planamente evidenciada por los pro-
blemas de aprendizaje. Los bajos niveles de aprendizaje, 
la ausencia de los padres en los eventos del colegio y la 
desatención que hacen de sus hijos lo explican en base a 
las diferencias culturales que presentan las familias de los 
estudiantes. Ellos perciben los problemas de las familias 
de los estudiantes así: D01“no hay trato familiar”, D02 “no 
tienen tiempo para sus hijos, porque trabajan mucho”, D07, 
D 36 “los alumnos no tienen apoyo en casa”, D03, D08 “no 
van a recoger las calificaciones de sus hijos, solo cuando 
están mal, recién acuden al colegio, cuando jalan, recién 
se acuerdan de sus hijos”.

Violencia en el Hogar

En la dinámica familiar se dan vínculos de amor, desamor, 
descontentos, desacuerdos, acuerdos que influyen en las 
relaciones familiares y en los roles asumidos y vivencia-
dos por cada miembro del núcleo familiar y, precisamen-
te, es la familia el primer agente socializador del estudian-
te. Un panorama general de esta situación se presenta en 
la tabla 3 siguiente:
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Tabla 3. Problemas y violencia en casa.

La cadena de violencia se inicia y vuelve al hogar. Los 
problemas y la violencia en casa de los estudiantes, entre 
hermanos y sus padres es muy significativa, así lo afirman 
el 56 % y 63.5% de estudiantes de primaria y secundaria. 
De todas las formas de violencia, parece que es la sensi-
bilidad de los hijos según su rango etario lo que hace que 
se destaque una de ellas. En primaria, donde los niños 
están de 6 a 11 años, cuando el apego primario entre 
hijos y padres es aún muy significativo, ponen el mayor 
énfasis a su percepción y dolor sobre las relaciones de 
violencia entre sus padres por ello, el porcentaje más alto 
38 % afirma “sus padres se insultan”. En cambio, en se-
cundaria, que corresponde a inicios de la adolescencia 
cuando sus inclinaciones de autonomía y su interés por 
sus pares se acentúa, manifiestan en 77% que sus “pa-
dres corrigen a sus hijos, gritando”. 

Así tenemos que, en un ambiente familiar de violencia 
permanente cualquier uso o forma de violencia será ple-
namente natural y justificado por los escolares, siendo 
considerado como “normal”, como parte de su “forma-
ción”, como algo “natural a su estilo de vida”. Esto ya fue 
ratificado por UNICEF, en su Informe, donde señala “casi 
la mitad de las niñas de 15 y 19 años de todo el mundo 
(unos 126 millones) creen que en algunas ocasiones se 
justifica que los maridos o las parejas íntimas golpeen o 
agredan físicamente a sus cónyuges o parejas” (Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia, 2013, p. 5).2 Los hijos, 
al experimentar ambientes familiares desestructurados, 
sin modelos parentales constructivos y competentes, sin 
relación, ni diálogos fluidos, difícilmente asumirán las nor-
mas de convivencia de un centro educativo. En los hoga-
res de los estudiantes, experimentan situaciones descri-
tas por los padres y madres de familia como: P/M02 “no 
hay buena comunicación”, P/M03 “hoy, los chicos tienen 

2 El Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, publicó 
dos informes: “Ocultos a plena luz: Un análisis estadístico de la violencia 
contra los niños” muestra el alcance impactante del abuso físico, sexual 
y emocional que sufren, y revela actitudes que perpetúan y justifican 
la violencia, manteniéndola “oculta a plena luz” en todos los países y 
comunidades del mundo. 

una educación distinta”, P/M04 “los padres no están cuan-
do ellos necesitan ayuda”, P/M05 “nuestros hijos no tienen 
confianza en nosotros”, P/M06 “la educación de nosotros 
es distinta de ellos”, P/M014 “no hay una comunicación”.

La violencia en casa se manifiesta de distintas formas en-
tre padres e hijos, entre hijos y padres y entre hijos-hijos. 
Tal situación abre una tendencia de incrementar una ac-
titud de desafío de la autoridad tradicional de los padres 
sobre sus hijos, no solo en forma de actitudes y verbales, 
sino de agresiones físicas. Esto lo reconocen los mismos 
padres de esta manera: P/M09 “se faltan el respeto entre 
ellos y que sus hijos les dicen: porque yo no lo puedo 
hacer”, P/M013 “se han habituado a los gritos en casa”, P/
M015 “sí, yo puedo gritar a mis hermanos, porque no pue-
do gritar a mis padres”. El padre asume ese rol violento 
permanente antes que de afecto y la madre asume un rol 
trasmisor de esta actitud, fortaleciendo una cultura de vio-
lencia familiar en los hogares, donde los gritos, los insul-
tos y los golpes son parte de la vida cotidiana, llegando a 
ser natural. Esta situación la describen los mismos padres 
así: P/M01, P/M02, P/M03 “grito cuando llego a casa y no 
hizo la tarea”, P/M08 “los cacheteo, soy muy violenta, sé 
que necesito ayuda, yo he ido donde un psicólogo, pero 
dejé de ir por falta de tiempo y dinero”. De la misma ma-
nera, como los docentes en la escuela no tienen la capa-
cidad personal de autorregular sus emociones, los pa-
dres tampoco lo tienen, construyéndose de esta forma un 
espacio de aprendizaje social en los estudiantes de dar 
rienda suelta a esas emociones. Los padres no regulan 
sus acciones y emociones, tampoco los hijos, haciendo 
un hábito los comportamientos violentos en el hogar, tal 
como lo testimonian los mismos padres P/M04 “hay mo-
mentos en los que mi pareja me insulta, me habla muy 
fuerte,”, P/M05, P/M05 “cuando uno llega a casa cansado, 
estresado, los gritamos”, todo indica que la violencia en el 
hogar es parte de la vida cotidiana y de la cultura familiar. 
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Resiliencia en estudiantes

Después de todo lo descrito, surge la pregunta ¿cómo es 
posible que los estudiantes se mantengan en su hogar 
a pesar del clima de violencia?, e igualmente ¿cómo es 
posible que los estudiantes se mantengan en la escuela 
a pesar del clima de violencia? La respuesta probable es 
que los estudiantes, padres y docentes tienen una gran 
capacidad resiliente, y es lo que les permite seguir estu-
diando y ser parte del proceso de enseñanza en la institu-
ción educativa a pesar de existir relaciones de violencia, 

“la resiliencia en educación es la capacidad de resistir, es 
el ejercicio de la fortaleza, como la entienden los france-
ses: “courage” para afrontar todos los avatares de la vida 
personal, familiar, profesional y social” (Angulo, Angulo & 
Noriega, 2015, p. 42). En la actualidad, donde las rela-
ciones son complejas y conflictivas, todo docente y es-
tudiante, y de hecho toda persona, niño, joven, maduro 
o anciano, requiere desarrollar resiliencia para su desen-
volvimiento social. En la tabla 4, expresan la resiliencia así:

Tabla 4. Resiliencia en los estudiantes.

Las cifras son contundentes; en primaria, destaca la 
aceptación de la afirmación: “muestran agradecimiento a 
sus padres” con un 97.2% y en secundaria, “demuestran 
cariño a sus padres” con 83 %. Esta información de ac-
titudes positivas de los hijos hacia sus padres, se mues-
tran como algo “normal” en unas relaciones familiares 
donde conviven relaciones de violencia y relaciones de 
afecto, tal como lo dicen los padres y madres de familia 
sobre sus hijos: P/M01 “a veces responden, pero también 
son cariñosos”, P/M02 “mi hijo es sociable, busca hacer 
amigos rápido”, P/M03 “sí, a veces, pero también lloran 
y saben pedir disculpas”. Aquí notamos que, en el pro-
ceso de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, 
existe una dualidad, expresada en la “naturalidad de sus 
relaciones sociales” con las que asumen relaciones de 
violentas y de afecto como algo “cotidiano y normal”. En 
este aspecto, las personas cuando se exponen a situa-
ciones extremas o de riesgo suelen desarrollar al mismo 
tiempo factores de protección y en este caso, el apego 
de los estudiantes hacia sus padres los impulsa a “tole-
rar” y “soportar” tratos violentos, siendo un tipo de apego 
muy particular, “castigo con cariño” un indicador de la 
capacidad resiliente desarrollada por los estudiantes. Sin 
embargo, esta capacidad de los estudiantes, si bien los 
ayuda a sobrevivir en ese medio hostil y de cariño, no 
les permite tener niveles satisfactorios de aprendizaje en 

la escuela. Así, lo confirma el impacto de la violencia y 
la resiliencia junto con otros factores que no son objeto 
de estudio, los datos contundentes según los resultados 
de las pruebas ECE (Evaluación censal de estudiantes), 
donde se lee que la última prueba correspondiente al año 
2016, la IE objeto de análisis ocupa, de un total de 843 
instituciones educativas de la región que participaron en 
la evaluación de comprensión lectora, el puesto 702 y en 
matemática el puesto 647, lo que evidencia, una vez más, 
las dificultades a las que se enfrentan los docentes y es-
tudiantes para llevar a cabo los procesos de enseñanza 
aprendizaje, donde las relaciones sociales conflictivas y 
violentas entorpecen un adecuado aprendizaje.

Estos resultados de bajo desempeño de los estudiantes, 
tiene un conjunto de causales entre los que destaca la 
“cultura de violencia instalada en la IE y en el hogar”, por 
lo que se necesita una abordaje integral para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes y disminuir significativa-
mente las relaciones sociales de violencia en la escuela 
y en el hogar, modelo que debe involucrar a docentes, al 
director de la IE, a estudiantes y padres de familia; y que 
debe significar una propuesta pedagógica y social para 
una nueva escuela. La resiliencia docente es expresada 
en la tabla 5, que se detalla a continuación:

Tabla 5. Resiliencia Docente.



87

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

En el caso de los docentes, se puede apreciar una po-
derosa capacidad de resiliencia. En primaria, el 82.5% 
afirma: “acepto que los problemas son parte de mi vida” 
y en secundaria sobresale, “cuando hay problemas, los 
enfrento inmediatamente” con un 81.9%. Es positivo que 
hayan aprendido a enfrentar los problemas y considerar 
que son parte de la vida; sin embargo, en su significativa 
trayectoria profesional (20 años de ejercicio en promedio) 
el docente ha aprendido a generar y mantener situacio-
nes de violencia entre sus pares profesionales y con sus 
estudiantes, lo cual debe ser superado a través de acti-
vidades para el desarrollo de competencias sociales. Lo 
valioso en este escenario de conflictos entre los docen-
tes, es que se aprecia interés de alguno de ellos en mejo-
rar esta situación. Así, se afirma: DE01 “cuando yo estuve 
en la dirección hice comprender que la labor del docente 
es ocuparse de la educación del estudiante y de la insti-
tución. Los profesores presentan características positivas 
que, si son canalizadas en un sostenible programa de ca-
pacitación y formación como estrategias para una nueva 
IE, podrán hacer realidad sus deseos de superación y 
mejora en su ejercicio profesional: D01 “ellos también se 
pueden equivocar”, D02 “están dispuestos a un cambio 
para mejorar como institución educativa y cambiar la rea-
lidad hasta ahora encontrada”, D03 “me gusta aprender, 
colaborar”. En este contexto, la IE debe asumir programas 
que promuevan una escuela resiliente proactiva, donde 
los docentes puedan conducir exitosamente el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, gestio-
nando la diversidad cultural y promoviendo una educa-
ción inclusiva.

Se ha demostrado que docentes, estudiantes y padres 
de familia viven la violencia de manera muy diversa y 
contradictoria, lo que difiere con la propuesta de Jiménez 
(2012), quien sostiene que “la violencia en el ser humano 
no está en sus genes sino en su ambiente…La agresión 
es inevitable, no así la violencia” (p. 14). De acuerdo con 
los docentes, la agresión es evitable y el mejorar el am-
biente es lo más deseable para promover un clima po-
sitivo de enseñanza aprendizaje. También afirma que es 
importante “la socialización, transformación o reproduc-
ción de las culturas” (Jiménez, 2012, p. 14), sin embargo, 
la investigación muestra que los actores educativos tie-
nen diferentes culturas que necesitan integrarse dentro 
de un proceso de interculturalidad, que permitan rescatar 
los componentes más positivos de cada una de ellas y 
orientarlas hacia una convivencia heterogénea, de res-
peto a estas diferencias con plena armonía al desarrollo 
humano.

Las actitudes y comportamientos constantemente se ajus-
tan, negocian y modifican, lo que tiene una expresión muy 

particular en este estudio, donde los actores educativos, 
a pesar de vivir situaciones de violencia, “ajustan, nego-
cian y modifican sus comportamientos” de una forma muy 
diversa, encontrándose negociaciones entre actores que 
protagonizan relaciones muy violentas hasta negociacio-
nes entre actores que combinan la violencia con el afecto. 
La manera como se negocian y modifican los comporta-
mientos de violencia varía entre docente/docente, docen-
te/director, docente/estudiante. Algo parecido sucede en 
el hogar entre estudiante/padre de familia y entre padres 
de familia. Todos ellos consideran la violencia permanen-
te como algo natural, inevitable y necesario para cumplir 
los roles sociales que les corresponde. 

Se confirma lo señalado por Ball, citado por Tahull & 
Montero (2015. p. 185) quien destaca “el «lado oscuro» 
de la escuela e introduce conceptos como «lucha por el 
poder»”. Para Hargreaves (1999), la vida escolar repre-
senta la balcanización de la educación, en referencia a 
“los profesionales de algunos centros educativos que 
trabajan fragmentados, aislados, dispersos y movidos por 
intereses individuales” (citado en Tahull & Montero, 2015, 
p.185). Sin embargo, en esta realidad de estudio juega 
un rol importante las diversas culturas de las poblaciones 
migrantes. Así, por ejemplo, los estudiantes aprenden, 
reproducen y recrean diferentes maneras de violencia, 
sea en la escuela o en el hogar, para ganar algún tipo de 
liderazgo en su vida cotidiana. Igualmente, los docentes 
muestran poca o casi nula valoración de la existencia de 
violencia verbal y cultural e incluso hasta la promueven. 
Algunos autores, como Rodríguez, concluyen que algu-
nos padres consideran que estos comportamientos son 
típicos de la edad y hasta naturales que los ayudan a cre-
cer (Rodríguez, Soane & Pedreira, 2006).

Nuestro país tiene un sistema educativo injusto y discrimi-
natorio (Perú. Ministerio de Educación, 2017), es una de-
claración que no llega a expresar su naturaleza segrega-
cionista, más aún, dada la forma en que los estudiantes la 
viven a través no solo del sistema enseñanza aprendizaje 
o del sistema de evaluación, sino principalmente a través 
de las relaciones con sus profesores y sus compañeros 
de aula quienes practican estas actitudes a pesar de ser 
parte de los grupos sociales segregados; algo parecido 
sucede en el hogar, generando una débil identidad cul-
tural de los mismos, razón que justifica la investigación 
sobre la naturaleza y las diversas formas en que se vive 
el segregacionismo y su impacto cultural en la escuela y 
en los hogares.

Los actores educativos viven la resiliencia en dos niveles, 
uno en el contexto social de violencia generalizada donde 
tienen que desarrollar al máximo su capacidad resiliente 
como una forma de sobrevivencia y, un segundo contexto 
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microsocial, como es la familia, donde los actores viven 
una situación ambivalente de violencia y afecto, lo que 
también es argumentado por Galán (2010), quien refie-
re que la “teoría del apego ha proporcionado conceptos 
fundamentales para explicar las relaciones humanas”, así 
lo subjetivo o intersubjetividad es parte importante para 
la comprensión de la conducta humana (Galán, 2010, p. 
581). Sin embargo, poco se ha investigado sobre el ape-
go secundario que tiene como escenarios la escuela y 
la comunidad. Catalán & Cuadra (2016), en su estudio 
“Teorías subjetivas en profesores y su formación profe-
sional” señalan que en el proceso de formación docen-
te, y su relación con las prácticas educativas son fuentes 
importantes de aprendizaje, considerando su contenido, 
estructura y capacidad explicativa, la actitud frente a las 
innovaciones educativa y en particular en las relaciones 
interpersonales que afectan al clima social escolar de tipo 
laboral.

Finalmente, los hallazgos relacionados con las estructu-
ras esenciales de la violencia en la escuela y en el ho-
gar pueden estar indicando que prevalece la enseñanza 
aprendizaje tradicional, con énfasis en lo tradicional con 
un sistema de evaluación generador del bullying y una 
educación segregada por la falta de interculturalidad. 
En los hogares, se encuentran padres autoritarios, cuya 
función predominante es la económica, lo que ocasiona 
la ausencia de los padres en el hogar, traducido en un 
deficiente apoyo educativo y limitada participación en la 
formación del estudiante; y por el contrario, priman rela-
ciones familiares con un enfoque sancionador y un apego 
ambivalente. Ante dicha situación, los padres de familia 
no reaccionan ni intervienen, permitiendo que el proceso 
continúe (Oliveros, Barrientos & Amemiya, 2008). Entre 
las limitaciones para el estudio más significativas, se pue-
de mencionar el rol obstruccionista, principalmente del 
director y un marcado desinterés de la mayoría de los pa-
dres de familia en la educación de sus hijos, lo que ame-
rita diseñar estrategias adecuadas para una mejor moti-
vación y compromiso en la formación de los estudiantes.

CONCLUSIONES

Los docentes, estudiantes y padres de familia viven la vio-
lencia de manera muy diversa y contradictoria; es vivida y 
percibida como algo natural, inevitable y necesaria para 
legitimar los roles sociales que desempeñan. El docen-
te vive la violencia en las relaciones con sus estudiantes 
bajo la creencia de que el alumno debe “escuchar y solo 
escuchar”, el alumno “debe estar en total silencio”. El do-
cente encubre las deficiencias de desempeño pedagó-
gico, simulando situaciones de aprendizaje satisfactorios 
a pesar de que los alumnos, realmente, no alcanzaron 

sus metas en el aula, y justificando estas relaciones de 
violencia, considerando que ellos pertenecen a grupos 
socioculturales distintos e inferiores. La forma de violen-
cia predominante vivida y percibida por los docentes es 
la violencia verbal, dentro y fuera del aula, quitándole im-
portancia a otras formas de violencia más dañinas, como 
las actitudes, acciones de segregación, etc.

Las relaciones de violencia entre docentes, unos la viven 
como “un infierno” y otros la consideran necesaria y como 
muestra de “poder social”. La violencia perturba la iden-
tidad de la institución educativa, que es muy baja o casi 
nula, y sirve de argumento para mantener una educación 
tradicional, donde el estudiante es visto como mero re-
ceptor de conocimientos y no constructor de aprendiza-
jes significativos. El segregacionismo se vive a través de 
palabras, ideas y actitudes cotidianas, acentuando las 
diferencias culturales entre el profesor y los alumnos. Se 
usan palabras para graficar situaciones de superioridad 
étnica, racial y cultural entre el alumno y el profesor. De 
igual manera, los padres de familia perciben la existencia 
de relaciones violentas entre los alumnos, considerándolo 
como algo propio y normal de la edad.

La violencia en la familia se vive de distintas formas, entre 
los padres y entre padres e hijos. Para unos padres, es 
una forma de demostrar afecto, como “corregir a sus hi-
jos, gritando”, “castigándolos para que aprendan a estu-
diar y a respetar”. Algunos hijos viven la violencia con una 
tendencia de incrementar una actitud de desafío a la au-
toridad tradicional paterna. La resiliencia, entre docentes, 
es sostenida como medio para preservar la jerarquía so-
cial y, en el hogar, como estrategia de integración familiar. 
Estas prácticas, responden a una resiliencia básica que 
les permite sobrevivir, más no, a optimizar su desarrollo 
personal y social. 
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RESUMEN

En esta investigación se aportará con un breve análisis cuantitativo sobre el comportamiento de la recaudación tributaria 
específicamente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de la ciudad de Quevedo, durante el periodo comprendido entre 
los años 2013 - 2017. De esta manera se espera lograr comprender el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado en 
una zona densamente poblada y comercial como es el sector norte de la Provincia de Los Ríos. En el caso de la ciudad 
de Quevedo se pretende demostrar que el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado tiene una relación directa a los 
ciclos económicos comerciales de la localidad. La ciudad de Quevedo es una ciudad netamente comercial donde existen 
temporadas cíclicas de expansión y recesión dentro de un periodo anual. Para el desarrollo de esta investigación se utiliza 
fuentes estadísticas oficiales, base teórica relacionada a los tributos y a las proyecciones de los mismos trabajando con el 
programa informático EViews. Este programa estadístico se usará principalmente para el análisis econométrico de predic-
ción del comportamiento del Impuesto al Valor Agregado en la ciudad de Quevedo para el año 2018.

Palabras clave: Tributos, impuesto al valor agregado, proyección.

ABSTRACT

This research will provide a brief quantitative analysis on the behavior of tax collection specifically Value Added Tax (VAT), the 
city of Quevedo, during the period between the years 2013 - 2017. In this way, it is expected to understand the behavior of 
the Value Added Tax in a densely populated and commercial area such as the northern sector of the Province of Los Ríos. In 
the case of the city of Quevedo, it is intended to demonstrate that the behavior of the Value Added Tax has a direct relation 
to the commercial economic cycles of the locality. The city of Quevedo is a purely commercial city where there are cyclical 
seasons of expansion and recession within an annual period. For the development of this research, official statistical sources 
are used, a theoretical basis related to taxes and their projections working with the EViews computer program. This statistical 
program will be used mainly for the econometric analysis of prediction of the behavior of the Value Added Tax in the city of 
Quevedo for the year 2018.

Keywords: Taxes, value added tax, projection.
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INTRODUCCIÓN

Todo sistema tributario se sustenta en la legislación crea-
da por el país de origen. Esta debe sujetarse necesaria-
mente a la Constitución Política, que es la máxima ley en 
las repúblicas democráticas. La Constitución vigente en 
el Ecuador de nuestros días es la del año 2008, que se 
originó en una Asamblea Constituyente, que la elaboró 
y fue aprobada, por el 63,93% de la población votante 
(Paz & Miño Cepeda, 2015). La legislación tributaria es la 
estructura impositiva establecida por leyes con los cua-
les se especifica el objeto del gravamen, base imponi-
ble, tasa y/o cuota del impuesto, hecho generador y de-
ducciones/exoneraciones. Adicionalmente, otra serie de 
factores son la valoración de activos y pasivos, métodos 
contables, tratamientos especiales, entre otros (Solera 
Rodríguez, 2015). 

La base impositiva se considera como la variable cuanti-
tativa (medida en términos monetarios) del concepto eco-
nómico gravado en la legislación tributaria. Con este se 
procura cobijar todo el espectro potencial de la materia 
a gravar.

El impuesto a las ventas y servicios es sin duda por su 
estructura, mecanismo de determinación, incidencia y 
otros factores, un impuesto absolutamente novedoso y 
rupturista, en cuanto controvierte principios clásicos del 
Derecho tributario. Su nacimiento es más bien una evo-
lución de las formas de imposición a las ventas y a los 
servicios en Europa ocurrido a lo largo del siglo XX. Así 
se arribó, pasada la segunda mitad del siglo pasado, al 
IVA como lo conocemos hoy, con el sistema de compen-
sación del crédito y el débito fiscal en sus fundamentos 
(Torres Reyes, 2012). 

Este sistema tributario trae consigo varias ventajas en 
comparación a los impuestos existentes previamente, en-
tre las que cabe mencionar su neutralidad, lo que implica: 
ausencia de discriminación entre las diferentes formas de 
producción y distribución, ausencia de la discriminación 
entre los diferentes bienes y servicios, todos los cuales se 
gravan con la misma tasa, ausencia de discriminación en 
la asignación de los recursos económicos y factores de 
producción, en atención a que el impuesto se aplica en 
todas las etapas de producción y distribución, fomenta 
las inversiones y evita la doble imposición de las mismas, 
cuando se reconoce como crédito el impuesto pagado 
en las adquisiciones de bienes de capital, fomenta las ex-
portaciones, cuando se aplica el principio de tributación 
en el país de destino, evita la imposición piramidal, dis-
minuye la carga del impuesto que grava al contribuyente 
que vende a una persona no gravada y en consecuen-
cia, el impulso de evadir, crea un contraste de intereses 

entre el vendedor y el comprador, que dificulta la evasión, 
creándose por tanto un medio de “autocontrol”. Para los 
compradores es fundamental exigir factura para rebajar 
su crédito fiscal, y esto dificulta la venta indocumentada 
por lo que se salvaguarda la generación de débito fiscal 
para el vendedor; y ofrece un gran potencial recaudatorio 
y es de fácil fiscalización (Torres Reyes, 2012)

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo indirec-
to que paga el consumidor final, que grava al valor de 
la transferencia de dominio o a la importación de bienes 
muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 
comercialización, así como a los derechos de autor, de 
propiedad intelectual y derechos conexos; y al valor de los 
servicios prestados, en la forma y en las condiciones que 
prevé esta Ley (Manya Orellana & Ruíz Martínez, 2010). El 
IVA es un impuesto real, que como tal no tiene en cuenta 
las circunstancias económicas personales de los consu-
midores. Por el contrario, grava cosas, para el efecto, el 
consumo de bienes y servicios (Vargas Restrepo, 2015). 
Es un impuesto indirecto que es trasladado por toda la 
cadena de producción-distribución hasta el consumidor 
final, quien en la práctica es quien asume el pago del 
impuesto. El IVA es uno de los impuestos de mayor peso 
en los ingresos tributarios para las arcas fiscales y para 
el funcionamiento del Presupuesto General del Estado. 
Su recaudación rápida y eficaz permite al Estado de una 
fuente constante y segura de ingresos, es por tal motivo 
los ajustes y el incremento de la base impositiva durante 
los últimos años (Manya Orellana & Ruíz Martínez, 2010).

Para el análisis cuantitativa de los ingresos tributarios 
se nutre del estudio de las variables económicas, tales 
como: desarrollo económico, estructura productiva, prés-
tamos y ayuda económica internacional, tipo de cambio 
(en el caso de una economía dolarizada resulta no tan 
necesario), grado de apertura comercial, instituciones 
políticas y sociales, otros factores económicos (Cadena 
Castelblanco, 2011).

DESARROLLO

Los modelos de pronóstico para los ingresos tributarios 
van desde técnicas estadísticas simples hasta las más 
complejas. Sin embargo, sin importar cuál sea el método 
todas guardan algo en común: se sustentan en el creci-
miento como variable explicativa principal. El primer paso 
de cualquier modelo es establecer la relación histórica 
entre los ingresos tributarios y una serie de variables eco-
nómicas (crecimiento económico, inflación, tasas de in-
terés, entre otras), donde la teoría económica sustenta la 
selección de los componentes del modelo (Kirn, 2007).
La forma más sencilla para pronosticar recaudación es el 
método de tasa de crecimiento. Los pronósticos basados 
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en tasas de crecimiento año a año suponen ser capa-
ces de capturar la influencia del componente estacional 
(Cadena Castelblanco, 2011).

La investigación se basa en una investigación documen-
tal, de fuentes que han estudiado o se han especializa-
do desde distintos campos el aspecto de la recaudación 
tributaria, la definición del IVA y los modelos de proyec-
ción. Se utiliza el método inductivo-deductivo, así como 
estadísticas oficiales del Servicio de Rentas Internas que 
nos permite tener información real y actualizada para la 
realización de este estudio.

El comportamiento de la recaudación del Impuesto al 
Valor Agregado en la Ciudad de Quevedo entre el periodo 
2013–2017 se detalla en la figura.

Figura 1. Evolución de la recaudación de IVA en la ciudad de 
Quevedo. Periodo 2013–2017.

Esta base de datos nos muestra el comportamiento de 
la recaudación del IVA entre el 2013 y el 2017, donde en 
una primera observación se puede definir una cierta ten-
dencia de crecimiento. Se procede a realizar un pronósti-
co lineal usando esta tendencia, trasladando estos datos 
para realizar el pronóstico en EViews.

Figura 2. Registro de la base de datos en el programa EViews.

Para un perfeccionamiento del resultado realizamos una 
tendencia cuadrática, observando que se ajusta a la ten-
dencia haciéndose más curva, es decir ajustándose a los 
datos.

Figura 3. Comportamiento de la proyección con un “trend” 
cuadrático.

Sin embargo, estos resultados muestran en la proyección 
valores hacia el negativo, por lo que hay que verificar si 
los datos se comportan de manera constante, con varia-
ciones cíclicas o de estacionalidad.

Para esto se aplica el método de suavizamiento expo-
nencial multiplicativa, para comprobar si los datos de 
recaudación se comportan de una manera estacional. 
Antes de proceder a utilizar este método, generamos 
una gráfica estacional, obteniendo como resultado que la 
media de cada mes difiere totalmente, como se detalla a 
continuación:

Figura 4. Promedio por mes de recaudación. Periodo 2013–2017.

Con esto se comprueba el comportamiento estacional 
de la recaudación de IVA. Al observar que el promedio 
del periodo 2013-2017 de los meses de enero a marzo 
el promedio de recaudación IVA sufre un descenso, que 
en abril empieza a recuperarse para llegar a septiembre 
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a su máximo de recaudación. Para realizar el pronóstico 
se emplea el suavizamiento exponencial utilizando el mé-
todo Holt-Winters –Multiplicativo obteniendo el siguiente 
resultado:

Figura 5. Proyección recaudación IVA para el año 2018

Se obtienen los datos estimados para el año 2018, obser-
van en la figura N° 5 que la tendencia de recaudación se 
mantiene en crecimiento sostenido, a pesar de los picos 
mínimos normales de la recaudación histórica del IVA en 
la ciudad de Quevedo.

CONCLUSIONES

El análisis concluyente es que la recaudación del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) evoluciona de manera 
estacional. Se relaciona con el comportamiento comercial 
natural del mercado de la ciudad de Quevedo. Los me-
ses de abril, agosto y septiembre tienen un promedio en 
alza de recaudación debido a la influencia directa en el 
retorno a clases en la zona litoral del Ecuador, así como a 
las compras previas a las fiestas de navidad y fin de año.

La proyección, tomando en cuenta esta particularidad de 
la estacionalidad, se trabajó con el método Holt-Winters 
–Multiplicativa en EViews, mostrando que la recaudación 
tributaria del IVA mantendrá un crecimiento sostenido 
manteniendo las variaciones cíclicas naturales de la eco-
nomía quevedeña.
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RESUMEN

En este trabajo se define el problema de asignación de docente a unidades de aprendizaje (asignaturas). Este problema es 
de gran interés en el ámbito universitario del Ecuador, debido a que la planta docente está compuesta principalmente por 
profesores contratados y dicho contrato dura solo 6 meses. Esto provoca que todos los semestres existan cambios en la 
asignación de profesores a las asignaturas y muchas veces las asignaciones no se realizan de manera correcta. Para mode-
lar este problema se definieron 3 parámetros a partir de una encuesta realizada en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). Los resultados mostraron que, la experiencia laboral, la formación 
de 4to nivel y la preferencia del docente representan las características principales que se deben de tener en cuenta para 
el proceso de asignación. El objetivo es encontrar una asignación completa de docentes a unidades de aprendizajes que 
maximice una función de afinidad que agrega ponderadamente los 3 parámetros antes mencionados.

Palabras clave: Asignación de recursos, distributivos, ACO.

ABSTRACT

In this paper, the problem of teacher assignment to learning units (subjects) is defined. This problem is of great interest in 
the university environment of Ecuador, because the teaching staff is composed mainly of hired teachers and this contract 
lasts only 6 months. This causes that in all semesters there are changes in the allocation of teachers to the subjects and often 
assignments are not made correctly. To model this problem, 3 parameters were defined based on a survey conducted at 
the Faculty of Engineering Sciences of the State Technical University of Quevedo (UTEQ). The results showed that the work 
experience, the 4th level training and the preference of the teacher represent the main characteristics that must be taken 
into account for the allocation process. The objective is to find a complete assignment of teachers to units of learning that 
maximizes an affinity function that adds weightedly the 3 parameters mentioned above.

Keywords: Assignment of resources, distributives, ACO.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad Ecuador está enmarcado en realizar 
cambios estructurales para lograr una educación univer-
sitaria de excelencia. En este sentido se han realizado 
algunas normativas que obligan a que los docentes pue-
dan impartir asignaturas totalmente relacionadas con la 
formación de posgrado.

Otro aspecto importante que está sucediendo, es que el 
claustro es muy dinámico. El personal titular de las uni-
versidades es insuficiente por lo que hay que contratar 
profesores ocasionales por periodos cortos.

Estos factores hacen que todos los semestres haya que 
hacer nuevas distribuciones de asignaturas que depen-
den del claustro contratado.

La asignación óptima de recursos a unidades de 
Aprendizaje (UA) a en instituciones educativas (Aballay 
& Klenzi, 2010) ha sido reconocida como un problema de 
difícil solución, el cuál Wren lo define como “un proble-
ma de asignación, sujeto a un conjunto de restricciones 
y recursos disponibles en un espacio de tiempo, de tal 
manera que se satisfaga en la medida de lo posible un 
conjunto de objetivos deseables” (Wren, 1996). Aunque 
Wren define un problema de asignación de más recursos 
como aulas, docentes y horas clase a diferentes cursos 
para diferentes UA, la situación que se plantea para la 
asignación de distributivos es un problema similar.

El problema presenta una serie de características que son 
comunes a todos los sistemas de elaboración de distribu-
tivos que siguen el modelo de creación de distributivos 
de acuerdo a las capacidades y experiencias de los do-
centes. El problema de asignación de distributivo radica 
en programar un conjunto de docentes a un conjunto de 
UA o asignaturas que satisfaga el conjunto de restriccio-
nes que tienen ambos, considerando el número de horas 
que debe estar un docente asignado a dar clases, el nú-
mero de horas que necesita ser impartida una asignatura, 
las áreas a las que pertenecen los títulos de los docentes, 
su experiencia laboral impartiendo las asignaturas, la pre-
ferencia por una asignatura, entre otras restricciones que 
complejizan la solución del problema.

La investigación plantea una solución mediante el uso de 
la inteligencia artificial con la utilización y adaptación de 
un algoritmo basado en colonia de hormigas. Ant Colony 
Optimization (ACO) (Dorigo, 1992), en inglés, es una téc-
nica probabilística para solucionar problemas computa-
cionales que pueden reducirse a buscar los mejores ca-
minos o rutas en grafos (Mao, Xiao Yu & Chen, 2015).

Para el caso planteado, se hará uso del algoritmo Sistema 
de Hormigas (AS) (Dorigo, Maniezzo & Colorni, 1996) con 

la finalidad de ofrecer posibles distributivos (Peñuela, 
Franco & Toro, 2008) o soluciones para que la parte ad-
ministrativa de la FCI de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo pueda tomar las decisiones basadas en solu-
ciones propuestas por el algoritmo.

DESARROLLO

Con la finalidad de recopilar información útil y necesaria 
para la investigación se entrevistó a profesionales que es-
tán directamente vinculados en la asignación manual de 
distributivos de la FCI en la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo. El objetivo fue identificar los parámetros que 
se tienen en cuenta para la creación de los distributivos.

Gran parte de la investigación desarrollada está funda-
mentada en la investigación bibliográfica de libros y pu-
blicaciones de revistas, por ejemplo: Revista Uniciencia 
con el artículo “Implementación de un algoritmo genéti-
co para la asignación de aulas en un centro de estudio” 
(Solano, Sabatier, Marín & Picado, 2008) donde se pre-
senta el modelo de un algoritmo genético clásico para la 
asignación de aulas teniendo en cuenta parámetros como 
capacidad tecnológica y tamaño del aula entre otros. Otro 
trabajo publicado en la Revista Educación en Ingeniería“. 
Asignación de horarios de clases universitarios mediante 
algoritmos evolutivos” (Hernández, Miranda & Rey, 2008); 
presenta una solución para la distribución de horarios de 
clases en un centro académico, partiendo de un algorit-
mo evolutivo los autores logran obtener soluciones pro-
metedoras a este problema.

Una situación relevante en este tema es que no encontró 
bibliografía actualizada específicamente en la asignación 
de profesores a unidades de aprendizaje. Según se de-
duce esto ocurre porque no es común en el ámbito uni-
versitario del mundo, que el claustro de profesores sea 
tan dinámico y se estén cambiando constantemente de 
materias.

Para cumplir con el objetivo del tema planteado el desa-
rrollo de la investigación se dividió en 5 etapas: descrip-
ción de los parámetros que vinculan a un docente con una 
unidad de aprendizaje, construcción de la función obje-
tivo, acoplamiento del algoritmo Sistema de Hormigas al 
problema de estudio, generación de datos simulados y 
análisis de los resultados.

Definición de los parámetros:

Los parámetros que se han considerado para relacionar 
a un docente con una unidad de aprendizaje (UA) son los 
siguientes:
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 • W(m×n) – Relación del título de tercer nivel con el área 
a la que pertenece un docente, wijE[1.5], donde 5 
describe total pertinencia y 1 ninguna.

 • V(m×n) – Número de veces que ha impartido una uni-
dad de aprendizaje, vijE N.

 • U(m×n) – Preferencia de una unidad de aprendizaje 
por parte de un docente uijE [1.5].

Con esta información se construyó una matriz A(m×n) de afi-
nidad o relación total entre cada docente y cada unidad 
de aprendizaje sumando ponderadamente las matrices 
anteriores:

A= 0.5W + 0.3V + 0.2U        (1)

Otro parámetro utilizado por la aplicación es la 
distribución de horas que tienen las unidades de 
aprendizaje y los docentes. Donde h(1..m) representa 
un vector de entero con las horas de cada unidad 
de aprendizaje y para el caso de los docentes se 
establecieron 3 tipo, t1, t2 y t3 con un máximo de 
10, 15, y 25 horas respectivamente.

Figura. 1. Ejemplo de matriz A para 5 docentes y 9 unidades de 
aprendizaje.

La figura 1 presenta el porcentaje de relación entre los 
docentes (fila) y las unidades de aprendizaje (columna). 
La intersección entre D3 y UA6 de la nos informa que 
el Docente 4, que bien podría ser el docente “Pepe”, 
y la UA6, que bien podría ser la unidad de aprendiza-
je “Fundamentos de programación”, tiene un porcentaje 
de relación del 40%. También se puede apreciar en esta 
ilustración que D3 tiene más posibilidades de dar la UA3 
porque tiene el porcentaje de relación más alto con res-
pecto a las demás UA.

Definición de la función Objetivo

La función objetivo se define como la afinidad total de 
la asignación realizada y el objetivo es maximizar dicha 
función.

Donde X representauna matriz binaria con la asignación 
final yxij=1 significa que fue asignado el docente i a la 
unidad de aprendizaje j, en caso contrario xij=0 

Definición del Sistema de colonia de hormigas.

Para aplicar el Sistema de Hormigas, se define un grafo 
G=(V,A) totalmente conexo, donde el conjunto de vértices 
V representa las unidades de aprendizaje y los arcos la 
relación entre estas.

En el proceso de búsqueda cada hormiga realiza de for-
ma independiente las siguientes acciones:

1. Moverse de un nodo i a otro nodo j: Esto ocurre a par-
tir de una función heurística (ecuación 4) que utiliza la 
afinidad de las unidades de aprendizaje por parte de 
los docente (ecuación 3) y lo interesante que han sido 
para la colonia (rastros de feromona,  ).

Donde T representa el conjunto de docentes que 
aún tienen horas disponibles.

Por su parte la ecuación 4 representa la probabi-
lidad de seleccionar la unidad de aprendizaje j a 
partir de la unidad i.

2. Asignar un docente a una unidad de aprendizaje: En 
esta acción cada hormiga selecciona de los docen-
tes con horas disponibles el que mayor afinidad tiene 
con la unidad de aprendizaje en que se encuentra el 
agente.

3. Actualiza los rastros de feromona: Este proceso lo 
efectúa cada hormiga (k) cuando encuentra una asig-
nación completa y la actualización se aplica en fun-
ción de la calidad de la asignación ()

El funcionamiento del algoritmo Sistema de Hormiga para 
la asignación de Docentes a Unidades de Aprendizaje 
se presenta en la Figura 2 y se resume de la siguiente 
manera:
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Figura. 2. Representación gráfica del funcionamiento del 
algoritmo.

Tabla 1. Algoritmo aplicado al problema de asignación.

Entrada: matrices W,V,U

Construir matriz A (ecuación 1)
Asignar aleatoriamente cada hormiga a un nodo del grafo.
Mientras exista UA sin asignar
Para cada hormiga
Seleccionar una UA (ecuación 4)
Asignar Docente a UA (mayor valor)
Fin_ para
Fin_ mientras
Para cada hormiga
Obtener solución 
Actualizar feromona (ecuación 5)
Fin_ para

Salida: Distributivo

La asignación de un docente a una UA se realiza anali-
zando entre los docentes más afines a la UA (mayores va-
lores en la matriz A) aquel que tenga horas disponible. En 
caso de que no queden docentes disponibles en cuanto 
a horas, se pasa asignar de todos t3 (20 horas máximo) 
el que más tiempo tenga, aunque se pase del límite de 
horas.

Generación de datos

Para probar el modelo construido y el algoritmo de 
Sistema de Hormigas, construimos un escenario con 18 
profesores de la facultad de Ciencias de la Ingeniería de 
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo con las 54 uni-
dades de aprendizaje que se imparten en la carrera de 
Ingeniería en Sistemas.

Las matrices W, V y U fueron generadas aleatoriamente 
entre los valores permitidos en cada caso. Las horas de 
cada unidad de aprendizaje también fueron generadas 
de forma aleatoria entre 3 y 6 horas por asignaturas y se 

seleccionaron 2 profesores tipo t1, 5 tipos t2 y los restan-
tes 11 de tipo t3.

Análisis de los resultados 

Debido a que los datos fueron generados de forma alea-
toria y no se conoce el valor de la asignación óptima, se 
determinó realizar los siguientes estudios:

1. Analizar la influencia del tamaño de la colonia en 
la calidad de las soluciones.

2. Analizar la convergencia del algoritmo, para deter-
minar si con el transcurso del proceso de búsque-
da se mejoran las soluciones.

3. Identificar el profesor mejor y peor asignado se-
gún su afinidad a las unidades de aprendizajes.

Seguidamente se presentan los resultados de cada uno 
de los estudios.

Tamaño de la población

De manera general este parámetro determina la cantidad 
de soluciones que se encuentran en una iteración del al-
goritmo, lo que en muchos casos se relaciona directa-
mente con la calidad de la solución final.

En este estudio se probó la propuesta con 10, 15 y 20 
hormigas en la colonia. La Tabla 2 presenta los resulta-
dos del promedio sobre 20 ejecuciones independientes 
del algoritmo y la desviación estándar, donde se puede 
apreciar que, aunque el mejor promedio se alcanza con 
15 hormigas este resultado no difiere mucho de las otras 
variantes. En el caso de la desviación estándar tampoco 
se observa diferencias entre las propuestas y de manera 
general las 3 variantes se comportan muy similares.

Tabla 2. Resultados comparativos.

Variante Promedio Desviación 

10 4.53 0.42

15 4.48 0.54

20 4.57 0.44

El análisis de convergencia tiene como objetivo determi-
nar si el algoritmo es capaz de ir mejorando las solucio-
nes con el transcurso de las iteraciones.

Para analizar este factor se utilizó la Grafica 1, donde se 
muestra la mejor solución de cada una de las variantes 
antes descritas. Cada 100 iteraciones se obtuvo la me-
jor solución encontradas en cada caso. Los resultados 
muestran que las tres variantes presentaron un nivel de 
convergencia bastante aceptado, debido a que a medida 
que aumentan las iteraciones las soluciones mejoran en 
la mayoría de los casos. La variante con 20 hormigas es 
la que mayor tasa de convergencia presentó.
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Figura 3. Convergencia del algoritmo

CONCLUSIONES

En este trabajo se definió el problema de asignación de 
docentes a unidades de aprendizaje, como un primer 
paso para la creación de un sistema automatizado que 
realice esta difícil tarea. Entre las características que re-
lacionan un docente con una asignatura definimos tres 
elementos fundamentales: el título de cuarto nivel, la ex-
periencia en la asignatura y desea de impartirla.

En la construcción del modelo matemático se definió una 
función ponderada que agrega los valores de estos pará-
metros para obtener un valor total de afinidad del docente 
a una unidad de aprendizaje. La función objetivo maximi-
za la suma los valores de afinidad de las asignaciones 
realizadas.

En el trabajo se utilizó el algoritmo Sistema de Colonia de 
Hormigas de la Meta heurística ACO y se definieron una 
función heurística que permite pasar de una unidad de 
aprendizaje a otra y asignar el docente más apto para 
dicha asignatura.

Los resultados demostraron que el tamaño de la colonia 
de hormigas no es determinante en la calidad de los re-
sultados y en el análisis de convergencia se corroboro 
que el algoritmo converge en las últimas etapas de la 
búsqueda.

En la próxima etapa del trabajo se implementa un meca-
nismo para obtener los parámetros de los decentes de 
forma online y construir de esta forma un distributivo real, 
para ayudar a la toma de decisiones.
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RESUMEN

El presente trabajo describe a través de un estudio muestral y de campo, la realidad laboral de los estudiantes graduados 
en la carrera Marketing de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, durante los años 2006 hasta el 2017, en el cual se 
pretende evidenciar los aspectos positivos, negativos y sujetos a mejoras que desde la academia se puede tributar para el 
progreso en las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y la sociedad en general. La carrera marketing, mediante 
la formación de los profesionales, debe fomentar y promover la integración económica que permita desarrollar capacidades 
propias y reducir la dependencia económica del exterior, para fortalecer el comercio intrarregional y la creación de cadenas 
de valor que impulsen la producción con valor agregado a los productos y garantizar mercados de consumo. Las ciencias 
de la administración, económicas y de la gestión, donde se enmarca al marketing, permiten evidenciar cómo el mundo del 
marketing se encuentra sujeto a un entorno dinámico y de cambios constantes, y lo que en un momento podría ser la fórmula 
del éxito, en poco tiempo caduca y frena su desarrollo, por lo cual es imperante y cada vez más fuerte la responsabilidad 
de la academia en generar profesionales capaces y altamente competitivos.

Palabras clave: Graduados, marketing, empleabilidad.

ABSTRACT

The present work describes through a sample and field study, the labor reality of the graduated students in the Marketing ca-
reer of the State Technical University of Quevedo, during the years 2006 until 2017, in which it is tried to show the positive and 
negative aspects of the subject to improve from the academy. It can be taxed for progress in the socioeconomic conditions 
of students and society in general. The marketing career, through the training of professionals, should promote economic 
integration that allows developing its own capabilities and reduce economic dependence on foreign markets, to strengthen 
intraregional trade and the creation of value chains that boost value-added production to products and guarantee consumer 
markets. The economic management and management sciences, where marketing is part of, allow us to show how the world 
of marketing is a subject with a dynamic environment and constant changes, and at the moment it could be the formula of 
success, in a short time it expires and slows down its development, which is why the academy’s responsibility to generate 
capable and highly competitive professionals is imperative and increasingly strong.

Keywords: Graduates, marketing, employability.
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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Educación Superior del Ecuador, enfrenta 
el reto de articular su oferta académica con las necesida-
des contempladas en los planes de desarrollo nacional, 
provincial y local, para contribuir al desarrollo del contex-
to social, tal como lo dispone el criterio de pertinencia 
contemplado en el artículo 107 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES).

Desde la perspectiva interna, la visión de la UTEQ has-
ta el 2020 precisa: “La Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo ocupa los primeros lugares entre las institucio-
nes de Educación Superior ecuatorianas por su calidad 
académica, investigativa y de servicios que contribuyen 
al Buen Vivir”. Concomitante con ello, su misión señala: 
“Formar profesionales y académicos con visión científi-
ca y humanista capaces de desarrollar investigaciones, 
crear tecnologías, mantener y difundir nuestros saberes y 
culturas ancestrales, para la construcción de soluciones 
a los problemas de la región y el país”.

Según Kotler & Keller (2006), sostiene que el intercambio 
de bienes y servicios incluye cuatro aspectos fundamen-
tales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el pri-
mero, el autor se refiere al momento preciso de llevarlo a 
efecto; en el segundo, a la estrategia geográfica; el ter-
cero, a la definición del público objetivo y finalmente, se 
hace una referencia a la estrategia a seguir.

Para contribuir al Comercio y a la Matriz Productiva, la 
carrera de Marketing de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo formará profesionales que apliquen conoci-
mientos teóricos y prácticos en la formulación de planes 
de mercadotecnia y de negocios, para potenciar los em-
prendimientos y la innovación en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios para dar solución a los problemas 
del contexto nacional, regional y global.

La carrera de Marketing de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, formará profesionales estrategas, con ges-
tión administrativa, emprendedora e innovadora, identifi-
cando su entorno y potenciándolo comercialmente con 
valor agregado, sustentado en el Plan Nacional de Buen 
Vivir (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2013) y que interactúan con el objeto de esta 
profesión en el contexto: Economía Social y Solidaria.

Como lo señala Alcaide, Bernúez, Díaz-Aroca, Expinosa 
& Muñis (2013), muchos empresarios, sobre todo los mi-
cros y pequeños, desconocen todas las actividades que 
involucra el marketing y por ende el papel tan relevante 
que desempeña ésta en el éxito empresarial. No se debe 
olvidar que tal vez no todas las empresas sean globales, 

pero sí todas tendrán que enfrentar a competidores glo-
bales (Castillo, Bojórquez & Pérez, 2013).

Los retos que generan la revolución digital y el auge de 
los servicios exigen evolucionar respecto los modelos 
clásicos del marketing que en muchos entornos siguen 
imperando (Albornoz, 2009). Las ciencias de la admi-
nistración, económicas y de la gestión donde podemos 
enmarcar al marketing permiten sustentar teóricamente 
la presencia del paradigma de la complejidad, eviden-
ciando cómo el mundo del marketing se encuentra sujeto 
a un entorno similar, dinámico y de cambios constantes. 
Modelos como las 4 Ps de Marketing, que datan de los 
años 60, o el concepto publicitario AIDA que data de 
1898, necesitan ser reemplazados por nuevos paradig-
mas, que entiendan las exigencias de un nuevo consu-
midor y capturen las oportunidades de la digitalización 
(Castell, 2003). Por lo que los mercadólogos y sus orga-
nizaciones sobrevivirán en la nueva era, enfrentándose 
de manera exitosa al mercado globalizado, pero para ello 
deben ser portadores conscientes en su modo de pensar 
y actuar si saben planificarse, actuar y tener la capacidad 
para identificar el mercado potencial y sus clientes efec-
tivos (Morales, 2014).

Sin duda, el capital humano constituye el recurso más es-
tratégico, y también el más complejo de gestionar. El ca-
pital humano, esto es, el conjunto de habilidades, cono-
cimientos y competencias de las personas que trabajan 
en la empresa, en una fuente incuestionable de ventajas 
competitivas a largo plazo (Blanco, Prado & Mercado, 
2016).

DESARROLLO

La carrera de marketing tiene hasta la fecha una cantidad 
de 577 graduados, para lo que se optó por determinar 
una muestra de la población antes indicada.

Población de estudio:

Para ello se partió con la definición de la fórmula a aplicar, 
la cual se observa debajo:

Se estableció un margen de error estadístico de +/10%. 
El valor del nivel de confianza “s”, se obtuvo de la tabla de 
la distribución normal, para el valor de E =90% es 1,65. 
Los valores de “p” y “q” son las probabilidades, a priori, 
de la respuesta binomial, usualmente se toman p=q=0,5. 
Siendo q=1-p.
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Lo expuesto permite calcular la muestra de la siguiente 
manera:

Datos

N= 577 

E= 10% 

E=90% (margen de confianza) s=1.96 

p=0,5

q=0,5 

Si despejamos n de la fórmula anterior, entonces:

n = 61

Resultados

Luego de la aplicación de la encuesta y del procesamien-
to de datos respectivo, se pudieron obtener los siguientes 
resultados.

Datos e información personal del graduado

Género

Fuente: Informe de Seguimiento a Graduados Segundo Período 
Académico 2017-2018 Carrera Marketing U.T.E.Q.

El 67% de los graduados que se encuestaron, son de 
género femenino, en contraparte de un 33% de género 
masculino, este mayor número de mujeres graduadas de 
la carrera, es consecuente con los datos del universo de 
graduados, que en su mayor porcentaje son mujeres, y 
refleja un aspecto positivo en función de propender cada 
vez más a la equidad de género.

Estado Civil Actual 

El mayor porcentaje que corresponde al 70% de los gra-
duados se encuentra actualmente solteros, seguido por 
un 15% que están casados, un 13% en unión libre, y un 
2% tiene como estado civil divorciado.

Empleabilidad

En la actualidad, ¿en qué actividad ocupa la mayor parte 
de su tiempo?

El 71% de los encuestados ocupa la mayor parte de su 
tiempo trabajando, el 25% se encuentra estudiando un 
2% está buscando un trabajo, y otro 2% está realizando 
alguna otra actividad.

¿Cuánto tiempo después de su graduación le tomó con-
seguir su primer empleo?
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El 54% de los encuestados trabajaba mientras estudiaba, 
seguido por un 28% a quienes les tomó 6 meses conse-
guir su primer trabajo luego de graduarse, porcentajes 
menores del 9% cada uno se encuentran en los encues-
tados que les tomó entre 7 meses y más de un año conse-
guir su primer empleo luego de haberse graduado.

¿En qué cargo se desempeña usted?

El 29% de los graduados encuestados ocupa cargos de 
mandos medios, en las empresas donde laboran, existe 
otro 29% que tiene ocupaciones eventuales o está des-
empleado, el 24% ocupa cargos gerenciales, y un 18% 
tiene cargos operativos.

¿Cuál es su ingreso mensual por su actividad profesional? 

Segundo Período Académico 2017-2018 Carrera 
Marketing U.T.E.Q. De la población de graduados en-
cuestados un 40% tiene un ingreso mensual entre $1501 
a $2500, un 26% gana entre $501 a $1500, el 24% gana 
de $2500 en adelante, y un 10% gana menos de $500. 

¿En qué medida está relacionado su trabajo actual con su 
preparación profesional? 

El 53% de los encuestados indicó que su trabajo actual 
está indirectamente relacionado con su formación profe-
sional, el 40% manifestó que está directamente relaciona-
do y un menor porcentaje del 7% expresó que su trabajo 
actual no mantiene ninguna relación con su trabajo actual.

De acuerdo a la información registrada, el 67% de los en-
cuestados que se graduaron de la carrera marketing son 
de género femenino y un 33% masculino, lo cual refleja 
un alto nivel de oportunidad de mejora en la calidad de 
vida de las mujeres, aportando a la equidad de género y 
disminución de las brechas de desigualdad respecto a 
este fenómeno social.

El 71% de la población encuestada se encuentra labo-
rando, un 25% está estudiando, un 2% no realiza ningu-
na actividad y el otro 2% tiene otras actividades, se ha 
considerado estas cifras un reflejo positivo de los niveles 
de empleabilidad, aunque con algunas oportunidades de 
mejora, en cuanto a los tipos de cargo que desempeñan 
los graduados, como se verá más adelante.

Del total de los encuestados que se encuentran actual-
mente trabajando, el 29% ocupa cargos de mandos 
medios en las empresas donde laboran, otro porcenta-
je igual del 29% corresponde a “otros”, entre los cuales 
están los que no tienen trabajo o realizan trabajos even-
tuales, el 24% tiene cargos gerenciales, y un 18% ocu-
pa cargos operativos, es importante reconocer en este 
aspecto que hace falta generar procesos de vinculación 
e integración, que permitan forjar mayores oportunidades 
de ocupar cargos gerenciales, más estratégicos y menos 
operativos, lo cual se transforma en mayores ingresos y 
en puestos más relacionados con su perfil profesional.

De la población de graduados encuestados un 40% tie-
ne un ingreso mensual entre $1501 a $2500, lo cual es 
bastante aceptable en el contexto económico nacional, 
un 26% gana entre $501 a $1500, que se mantiene en los 



103

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

rangos plausibles, un 24% gana de $2500 en adelante, lo 
cual representa un porcentaje importante para este valor, 
y un 10% gana menos de $500.

CONCLUSIONES

La inserción laboral de los graduados de la carrera mar-
keting de la UTEQ tiene un porcentaje aceptable e impor-
tante, sin que aquello soslaye la necesidad de trabajar 
en generar mejores oportunidades, desde su formación 
académica, así como en la vinculación con la sociedad 
para facilitar oportunidades de ocupar espacios labora-
les acordes a su perfil profesional y con mejores remune-
raciones de sueldos, queda la tarea pendiente desde la 
academia, y la UTEQ en especial, de tributar profesiona-
les que sean entes transformadores de su entorno y no 
solo agentes de recepción de las condiciones dadas en 
el contexto. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albornoz, M. (2009). Indicadores de innovación: las 
dificultades de un concepto en evolución. Revista CTS, 
13(5), 9-25. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/3118247.pdf

Arcaide, J., Bernúez, S., Díaz-Aroca, E., Expinosa, R., & 
Muñis, R. (2013). Marketing y pymes. Las principales 
claves de marketing en la pequeña y mediana 
empresa. Madrid: Díaz de Santos, S.A.

Blanco, A., Prado , A., & Mercado, C. (2016). Introducción 
al marketing y la comunicación de la empresa 
(Segunda ed.). Madrid: Esic.

Castell, J. V. (2003). Tecnología e innovación en la 
empresa. Catalunya: Universidad Politécnica de 
Catalunya.

Castillo, V., Bojórquez, M., & Pérez, A. (2013). La 
mercadotecnia, factor clave para la competitividad 
organizacional. Gestión Social, 6(1), 15-30. 
Recuperado de https://revistas.lasalle.edu.co/index.
php/gs/article/download/2258/2055

Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
(2013). Plan Nacional para el Buen Vivir. Plan Nacional 
para el Buen Vivir. Quito: SENPLADES.

Kotler, P., & Keller, K. (2006). Dirección de Marketing 
(Duodecima ed.). Mexico: Pearson Educación.

Morales, D. V. (2014). Innovación y marketing de servicios 
en la era digital. Madrid: ESIC.



104

Volumen 11| Número 2 | Febrero, 2019UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: octubre, 2018  
Fecha de aceptación: diciembre, 2018   
Fecha de publicación: febrero, 201915 STRUCTURAL AND DYNAMIC ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIPS IN THE 
PROVINCE OF LOS RÍOS-NORTH ZONE

Y DINÁMICA DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN LA PROVINCIA DE LOS 
RÍOS-ZONA NORTE

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Harold Elbert Escobar Terán1

E-mail: hescobar@uteq.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9165-6627 
Emma Yolanda Mendoza Vargas1

Jhon Alejandro Boza Valle1

Maritza Elizabeth Alcívar Saltos2

1 Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ecuador.
2 Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador.

Suggested citation (APA, sixth edition)

Escobar Terán, H. E., Mendoza Vargas, E. Y., Boza Valle, J. A., & Alcívar Saltos, M. E. (2019). Análisis estructural y 
dinámica de los emprendimientos en la provincia de Los Ríos-Zona Norte. Universidad y Sociedad, 11(2), 104-108. 
Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus

ABSTRACT

El estudio tiene como objetivo identificar las principales barreras que atentan contra el desarrollo de los emprendimientos 
familiares en el territorio, a partir del análisis de diversas investigaciones realizadas sobre la temática y características del 
comportamiento a lo largo del tiempo de estos negocios. Desde un enfoque cualitativo y un estudio descriptivo, con el 
empleo del método bibliográfico documental, se proponen un conjunto de acciones hacia la consideración de decisores 
de políticas públicas para perfeccionar la estrategia de desarrollo de esos territorios, como región de próspero desarrollo 
agroindustrial.

Keywords: Innovación, competitividad, tejido social económico, valor agregado.

ABSTRACT

The aim of the study is to identify the main barriers that threaten the development of family businesses in the territory, based 
on the analysis of various research carried out on the subject and characteristics of the behavior of these businesses over 
time. From a qualitative approach and a descriptive study, with the use of the documentary bibliographical method, a set of 
actions is proposed towards the consideration of decision makers of public policies to perfect the development strategy of 
those territories, as a region of prosperous agro-industrial development.

Palabras clave: Innovation, competitiveness, economic social fabric, added value.
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INTRODUCTION  

En el Ecuador el emprendimiento determinado por las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); consti-
tuye el núcleo estratégico que sostiene el tejido producti-
vo y la economía nacional. A partir de la instrumentación 
del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, en el que se 
plantea establecer un sistema económico social solidario 
y sostenible, comienza a sistematizare los estudios reali-
zados con estas empresas en la búsqueda de alternativas 
para su inserción en cadenas productivas. De esta forma 
pretende transformar el tejido productivo ecuatoriano y la 
sustitución estratégica de importaciones.

El índice de Actividad Emprendedora Temprana de 
Ecuador (cuya sigla es TEA) es de 33.6 por ciento, es 
decir; que uno de cada tres adultos en el país ha desa-
rrollado actividades relacionadas con la creación de un 
negocio o ya tenía uno que no superaba los 42 meses 
de existencia, según el Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), esto posiciona a Ecuador como el segundo país 
con mayor número de emprendimientos en el mundo, 
y el primero en América Latina. Los emprendedores se 
caracterizan por ser hombres jóvenes que pocas veces 
rebasan los 34 años de edad, frecuentemente con educa-
ción secundaria completa y escasamente con educación 
universitaria, sumado a esto, poseen ingresos bajos, se 
basan en la experiencia de una persona cercana, tratan-
do de aprovechar oportunidades identificadas y por tanto 
tomando riesgos, convencidos que al ser sus propios je-
fes se encuentran ante una situación ideal.

En la provincia de Los Ríos no existe un monitoreo di-
námico de los emprendimientos que permita conocer la 
brecha entre la situación actual y el estado deseado. Esto 
se debe a varios factores entre los que se destacan: la 
carencia de una base estadística que sirva de base para 
realizar estudios dinámicos, los indicadores de medición 
no ayudan totalmente a los estándares internacionales y 
las condiciones endógenas del territorio, existiendo poco 
análisis estructural que permita conocer la situación de 
cada cantón, los resultados propuestos por distintos es-
tudios poco establecen una caracterización de los em-
prendimientos de la provincia, siendo un escaso refe-
rente, propuesta homologada para la caracterización de 
emprendimientos en la zona de estudio.

En este sentido el objetivo de la presente investigación 
pretende analizar la situación estructural y dinámica de 
los emprendimientos de la provincia de Los Ríos como 
un aporte en la toma de decisiones de los gobiernos lo-
cales y seccionales de la zona. Para lo cual se vuelve 
necesaria la revisión de las principales concepciones teó-
ricas metodológicas sobre emprendimiento, innovación 

y competitividad. Complementado con la necesidad de 
contar con un diagnóstico de la situación socioeconómi-
ca de la provincia, así como adoptar una metodología ho-
mologada adaptable a la provincia para el monitoreo de 
los emprendimientos y posteriormente validar los resulta-
dos mediante el criterio de expertos 

El presente trabajo es de tipo exploratorio–descriptivo, se 
fundamenta en la investigación documentada de traba-
jos previos realizados por los autores sobre la situación 
actual del emprendimiento en la provincia de Los Ríos, 
además en la revisión bibliográfica estas se consideraron 
fuentes gnoseológicas que permiten describir las carac-
terísticas de los emprendedores y sus negocios, para po-
der realizar un análisis estructural de los mismos.

DESARROLLO

El emprendimiento constituye una de las principales ac-
tividades que desarrollan las personas encaminadas a 
conseguir los recursos que garanticen una vida digna; y a 
través de dignificar su existencia tributan a la generación 
de espacios de empleos, es decir. El éxito de los empren-
dedores es un éxito compartido, que tributa a dinamizar 
las economías del mundo y propiciar el desarrollo pro-
ductivo y social. 

En Ecuador, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo del año 2010, alrededor de 99 de 
cada 100 negocios se encuentran dentro de la categoría 
de MIPYMES, aportando directamente a la generación de 
fuentes de trabajo permanente y el aseguramiento de la 
oferta de productos básicos.

A pesar de los esfuerzos de los emprendedores, no se 
puede ocultar que un alto índice de estos esfuerzos cie-
rran en los primeros años de funcionamiento, son muy 
pocos los que perduran y llegan a tener características 
generacionales, sin embargo a lo señalado, los empren-
dedores relucen sus características de resiliencia por 
cuanto a pesar del fracaso de una idea, inmediatamen-
te están embarcándose en otra, asumiendo riesgos y en 
ocasiones embistiendo casi a ciegas, lo que desnuda 
la poca incidencia de los gobiernos locales en el desa-
rrollo del emprendimiento y la necesidad de que la aca-
demia se vincule aún más con los emprendedores para 
procurar inversiones que aseguren éxito empresarial y 
sostenibilidad.

Torrent-Sellens (2014), señala que el emprendimiento in-
novador es la forma más correcta de generar nueva ac-
tividad empresarial o transformar la existente a través de 
los procesos de valoración, desbordamiento o filtro del 
conocimiento. Además, los procesos de emprendimien-
to innovador encajan bien con las distintas tipologías de 
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conocimiento y con los efectos de red, tan importantes 
para explicar la entrada, la supervivencia y el éxito de las 
nuevas iniciativas de negocio en la economía global del 
conocimiento.

Como puede observarse en la teoría sobre emprendi-
miento subyace el concepto de innovación, el emprende-
dor nunca deja de ser innovador. La Comunidad Europea 
(2003), explica el emprendimiento como la mentalidad, la 
actitud y el proceso de creación y desarrollo de la activi-
dad económica combinando la asunción de riesgos, la 
creatividad y/o innovación con una gestión sólida, en una 
nueva organización o una organización ya existente.

Moreno (2015), plantea que “emprender es más que ges-
tionar una empresa, es adaptarse a los nuevos escenarios 
de mercado que la economía impone”. Es prácticamente 
imposible hablar de este asunto y no relacionarlo con el 
término innovación ya que son indispensables y cuando 
se unen la organización sólo tiene que celebrar.

La realidad actual presenta un panorama de exigencias 
a los emprendedores, está claro que negocio que se 
queda de la tecnología o no innova se condena a pere-
cer, esto se ve afectado por cuanto en nuestro medio se 
carece de estudios, datos e información que garanticen 
una línea base confiable a los emprendedores en el mo-
mento de elaborar sus estrategias y asumir nuevos retos, 
se encuentran algunas publicaciones pero se carece de 
modelos de monitoreo y seguimiento, así como hay poco 
acompañamiento por parte de las autoridades de los go-
biernos locales. Por lo tanto, una empresa puede consi-
derarse innovadora cuando tiene la habilidad de convertir 
conocimiento en valor agregado, haya sido o no el actor 
que generó dicho conocimiento.

Según el manual de Oslo se entiende por innovación la 
concepción e implantación de cambios significativos en 
el producto, el proceso, el marketing o la organización de 
la empresa con el propósito de mejorar los resultados. 
Los cambios innovadores se realizan mediante la aplica-
ción de nuevos conocimientos y tecnología que pueden 
ser desarrollados internamente, en colaboración externa 
o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por 
compra de tecnología.

Para Drucker (1985), la innovación es la herramienta es-
pecífica de los emprendedores; el medio por el cual ex-
plotar el cambio como una oportunidad para un negocio 
diferente. Las empresas que realizan este tipo de activida-
des (esfuerzos innovativos) son consideradas innovativas 
mientras que se denomina innovadoras a las que logran 
alcanzar resultados (es decir, introducir innovaciones).

La innovación es la vía para propiciar el desarrollo de las 
empresas, buscando ofrecer a los clientes mejoras en los 
productos, renovación en la opciones y servicios de ca-
lidad, trabajo que no siempre se logra sin contratiempo, 
y la implementación de un análisis estructural tributa a 
alcanzar los logros esperados, para lo cual se verifica la 
información relativa a los emprendimientos, en busca de 
los nudos críticos internos que repercuten en el desem-
peño y trascendencia de los negocios:

Tabla 1. Descripción Estructural de los negocios en la 
Provincia de Los Ríos.

Estructura de 
genero

La mayoría de empresas es dirigida por hom-
bres

Posibilidades 
de recibir fi-
nanciamiento

Los emprendedores no tienen acceso a cré-
ditos formales

Auto identifi-
cación del ta-
maño

El 95.73% identifican a su negocio como mi-
croempresas

Propiedad de 
infraestructu-
ra física

El 63.42% no es dueño de su infraestructura

Internaciona-
lización del 
negocio

Las empresas concentran sus clientes en 
cartera local

Líneas de ne-
gocios

43 % de los negocios se dedican a activida-
des de comercialización

Número de 
plazas de tra-
bajo genera-
das

El 80% de los negocios no llegan a 10 em-
pleados

Aplicación de 
ideas o activi-
dades innova-
doras

El 57% de negocios consideran que han rea-
lizado actividades de innovación

Capital para 
iniciar el ne-
gocio

El 50% de los emprendedores iniciaron su ne-
gocio con un capital inferior a 3000 dólares

Impor tancia 
a la capacita-
ción

El 22% de los emprendedores le da importan-
cia a la formación y capacitación

Formación del 
Emprendedor

El 17% cuenta con formación primaria, el 
22% educación secundaria incompleta, el 
35% bachillerato terminado

Acceso a 
eventos de 
capacitación

El 64% de los emprendedores no accede a 
capacitaciones

Impulso de la 
tecnología en 
los negocios

El 62% de los emprendedores no reconocen 
tener impulsos tecnológicos en las empresas

Claridad de 
procesos

El 56% de emprendedores consideran que 
no tienen procesos claros de mejora en los 
negocios
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Son numerosos los estudios realizados sobre MIPYMES 
en las instituciones gubernamentales y ONG. En la revi-
sión bibliográfica realizada se pudo constatar que las in-
vestigaciones acerca de estas empresas en la provincia 
de Los Ríos están relacionadas con temáticas tales como 
gestión financiera–administrativa, caracterización de las 
PYMES, diagnóstico de las fuentes no tradicionales de 
financiamiento, estudios de factibilidad financiera, elabo-
ración de planes de negocio.

Sin embargo, de acuerdo a la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (2016), el estudio de mayor rigor elaborado 
sobre comportamiento dinámico de las MIPYMES, es el 
que hace ya un buen tiempo viene realizando el GEM, 
proyecto de investigación que se realiza a través de un 
consorcio internacional de investigadores con el fin de 
monitorear la actividad de la creación de empresas en los 
países que son parte de él.

El GEM utiliza tres tipologías para los emprendedores, 
de acuerdo con la nueva actividad empresarial: empren-
dedores potenciales, empresarios nacientes y nuevos 
empresarios.

Los emprendedores se caracterizan por ser hombres jó-
venes entre 25 y 34 años de edad, con educación se-
cundaria completa, ingresos bajos, reciben información 
o transferencia de experiencia de una persona cercana, 
participan en empíricas redes de emprendimientos, son 
innovadores, atentos a las oportunidades, tomadores de 
riesgos, y consideran que crear su propio negocio es la 
carrera ideal.

La carencia en la Provincia de Los Ríos sobre un monito-
reo dinámico actualizado de los emprendimientos, limita 
el acceso a información sobre la situación deseada y la 
realidad actual de esta actividad, considerando que los 
factores que mayor incidencia tienen sobre la falta de in-
formación, son por lo general:

 • La inexistencia de una base estadística para realizar 
estudios dinámicos.

 • Los indicadores de medición no se ajustan totalmente 
a los estándares internacionales y a las condiciones 
endógenas del territorio.

 • No existe un análisis estructural que permita conocer 
pormenorizadamente la situación de cada cantón.

 • Los resultados propuestos por el GEM no permiten ca-
racterizar la situación de la Provincia de Los Ríos.

 • No se toma como referente la propuesta metodológica 
del GEM para en base a esto realizar estudios de esta 
naturaleza en la Provincia de Los Ríos.

Se debe destacar también; que en lo que respecta al gé-
nero, el 53% de las empresas es dirigida por hombres, la 
situación con relación a las pocas posibilidades de recibir 
financiamiento el 76% no reciben financiamiento y el 24% 
recibe financiamiento de fuentes no tradicionales, cayen-
do en ocasiones en situaciones desesperantes financie-
ramente hablando al acudir a fuentes de financiamiento 
no bancario. El 95.73% se identifica como microempre-
sas el 0.98% como empresas grandes, el 3.01 como pe-
queñas empresas y el 0.28% como medianas empresas.

Se destaca que l 50% de los emprendedores iniciaron 
su negocio con un capital inferior a 3000 dólares, capi-
tal que se considera insignificante en comparación a los 
tributos sociales que generan los emprendimientos en el 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de 
sus zonas de influencia, por lo cual no es descabellado 
proponer que desde los gobiernos locales, las institucio-
nes financieras del estado y las universidades del medio, 
se gestionen capitales, semillas que propicien el inicio y 
sostenimiento de estos negocios.

El 63.42% de los empresarios no es dueño de la infraes-
tructura física de la empresa, lo que desnuda un negocio 
no tan visible de arriendos, los cuales terminan teniendo 
costos desorbitantes en perjuicio de los emprendedores, 
el 96.22% tiene su cartera de cliente local, el 2.34 pro-
vincial, 1.20 clientes nacionales, y el 0.24% señala que 
exporta a clientes internacionales.

Los negocios se dedican principalmente a actividades 
de comercialización, existe un bajo índice de procesos 
de transformación y agregación de valor agregado, en 
cuanto a implementación de la innovación solo el 50% de 
los emprendedores aceptan, han realizado actividades 
tendientes a aplicarla.

En cuanto al talento humano que participa de los nego-
cios, el 80% no llegan a 10 empleados, a pesar que El 
22% de los emprendedores le da importancia a la for-
mación y capacitación, el 64% de los emprendedores no 
accede a capacitaciones El 17% cuenta con formación 
primaria, el 22% educación secundaria incompleta, el 
35% bachillerato terminado, lo que denota una gran ne-
cesidad de formación, en la que las Universidades del 
medio y los Gobiernos Locales tienen un gran nicho para 
aportar al desarrollo local, al respecto Arévalo & Pastrano 
(2015), señalan que los negocios presentan dificultades 
para absorber los costos de capacitación del personal 
dado la poca disponibilidad de fuentes de financiamiento

Otro de los aspectos preocupantes es que el 62% de los 
emprendedores no reconocen tener impulsos tecnológi-
cos en las empresas, esto afecta la capacidad de ofre-
cer soluciones personalizadas que mejoren la calidad y 
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atención al cliente, además de impedir la implementación 
de procesos acordes a la modernidad empresarial, en 
este contexto el 56% de emprendedores consideran que 
no tienen procesos claros de mejora en los negocios.

A pesar que en las instituciones públicas se observa es-
fuerzos por monitorear y asistir a los emprendedores, no 
existe un Modelo de Monitoreo y Acompañamiento al sec-
tor que garantice el éxito del emprendimiento y coadyuve 
al levantamiento de información confiable para la toma de 
decisiones e implementación de políticas públicas dirigi-
das al apoyo del emprendimiento.

Para entender la dinámica de los emprendimientos es ne-
cesario dar una mirada a la evolución de la demografía 
empresarial y el desempeño, en términos de empleo y 
productividad, del tejido PYME (Kantis, et al., 2014). En lo 
que tiene que ver con el ciclo de vida, el estudio del GEM 
Global Entrepreneurship Monitor (2014), advierte que un 
9% de los emprendedores declaró haber cerrado un ne-
gocio en los últimos 12 meses. Además, el crecimiento 
también está limitado: solo un 10% de los consultados es-
pera crear más de cinco empleos en los próximos cinco 
años, a la dinámica de nacimientos y desvanecimiento de 
empresas se le suma la necesidad de las empresas de 
establecer redes, alianzas y responsabilidad social.

En cuanto a las tablas y figuras junto con sus textos de 
título y nota, deben ser colocadas en la misma página 
donde son mencionados por primera vez en el texto. Si 
son muy grandes, deben ser agregadas en una página 
separada (Tabla 1). Todas las tablas deben contar como 
mínimo 2 columnas y una fila de títulos, debiendo contar 
al menos con 3 líneas divisorias.

CONCLUSIONES

En la estructura financiera se observa que, en los nego-
cios estudiados, hay falencias en cuanto a tener registros 
formales que detallen los gastos, ingresos e inversiones, 
además de llevar un adecuado proceso contable, se re-
quiere buscar oportunidades que permitan optimizar los 
recursos de la empresa, propiciando el crecimiento y la 
disminución de los costos.

En la estructura física, se destaca que los emprendedores 
no son dueños de los espacios, edificios, maquinaria, por 
lo cual es necesario establecer estrategias a largo plazo 
que permitan a los emprendimientos contar con la pro-
piedad formal de dicha estructura, otro de los aspectos a 
tener en cuenta es la poca implementación de soluciones 
tecnológicas en los negocios, lo que puede garantizar fi-
delidad e incremento en los clientes.

En cuanto a la estructura del talento humano se aprecia 
que los emprendedores no tienen niveles de estudios 

destacados, la mayoría a terminado apenas el bachille-
rato, pero son extraordinariamente abiertos al aprendi-
zaje intergeneracional y de mentores que les da la vida 
al aprender de alguien los artes del negocio, por lo cual 
se requiere estrategias que propicien la garantía a que 
las personas involucradas en los negocios, gocen de un 
adecuado ambiente laboral donde el dialogo prime y les 
permita aportar ideas y sentirse útiles.

Seguramente las atenciones puestas en mejorar las con-
diciones de la empresa permitirán que esta crezca, sin 
embargo, es necesario señalar que los emprendedores 
están llamados a conocer la dinámica de los negocios, 
los pasos que da la competencia y la relación con los 
clientes y proveedores, no es suficiente con conocer la 
empresa de cada quién, es necesario además conocer 
cómo se desarrollan y actúan las otras empresas del 
sector
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RESUMEN

La investigación se desarrolló en las MIPYMES manufactureras del Cantón El Empalme-Ecuador a fin de identificar la exis-
tencia de la gestión por procesos en las mismas. La investigación fue de corte descriptivo donde se aplicó un muestreo 
probabilístico aleatorio simple; se trabajó con un nivel de confianza del 95,00% y un margen de error del 5,00%; se aplicó 
la fórmula para poblaciones finitas resultando una muestra de 82 MIPYMES del sector manufacturero; se conoció que sus 
propietarios desconocen de técnicas de gestión por procesos es así que el 73,17% de los entrevistados no lleva planes de 
mejora a fin que le permitan mejorar sus acciones; el 67,07% carece de conocimientos en cuanto a las consecuencias de 
las fallas en el proceso; el 97,56% no posee ningún sistema para detectar fallas y el nivel de actualización de procedimientos 
para ejecutar las operaciones es bajo con un 73,17 por ciento.

Palabras clave: MIPYMES, manufactura, gestión por procesos.

ABSTRACT

The research was developed in the manufacturing MIPYMES of the El Empalme-Ecuador Canton in order to identify the 
existence of management by processes in them. The investigation was descriptive in which a simple random probabilistic 
sampling was applied; we worked with a confidence level of 95.00% and a margin of error of 5.00%; the formula for finite 
populations was applied resulting in a sample of 82 MSMEs from the manufacturing sector; it was known that their owners 
are unaware of process management techniques, so 73.17% of the interviewees do not have improvement plans in order to 
improve their actions; 67.07% lack knowledge as to the consequences of the failures in the process; 97.56% does not have 
any system to detect failures and the level of updating procedures to execute operations is low with 73.17 percent.

Keywords: MSMEs, manufacturing, process management.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, los sistemas económicos de distintos 
países han mostrado interés hacia una categoría espe-
cífica dentro de las empresas, referida a las pequeñas 
y medianas empresas, por considerar que contribuyen 
de manera importante al desarrollo económico y por su 
gran capacidad y potencial en la generación de empleo 
e ingreso, despertando el interés de empresarios, profe-
sores de gerencia, organismos multilaterales y políticos, 
por cuanto estas empresas son fáciles de establecer, ge-
neran empleo, pueden constituir el inicio de grandes em-
presas y, si bien pueden producir bienes tan tradicionales 
como la artesanía, la repostería, entre otros, o servicios 
tan sencillos como, el de taxis, de comida rápida den-
tro de algunos otros, también han penetrado con éxito al 
mundo tecnológicamente avanzado como el de la infor-
mática (Rojas & Briceño, 2007).

Cada vez más se observan los esfuerzos orientados a 
adecuar las organizaciones al complejo escenario en que 
se mueven. Cambios de reglas de juego, incremento de 
la competencia, apertura al mundo a través de la tecno-
logía, hacen al cliente mucho más exigente, modificando 
sus demandas y necesidades. La Gestión basada en los 
Procesos, surge como un enfoque que centra la atención 
sobre las actividades de la organización, para optimizar-
las (Mallar, 2010).

Las MIPYMES dedicadas a la actividad de la manufactu-
ra manejan en procesos concretándose en la entrada de 
materiales (materia prima), que finaliza en un producto 
terminado de más valor, utilizando máquinas, energía, re-
cursos y mano de obra. En los procesos de tipo adminis-
trativo, también existen actividades y se utilizan recursos 
(insumos), en particular el tiempo de las personas, que 
se transforman, agregándoles valor y generando básica-
mente un servicio.

En Ecuador las pequeñas y medianas empresas repre-
sentan el 75,00% de las compañías en el país y concen-
tran más del 70,00% de los empleos (Estupiñan, 2015). 
Los casos de éxito que se gestan cada día son muestra 
fehaciente de su influencia e importancia. Las MIPYMES 
sobre todo las familiares enfrentan dos desafíos perma-
nentes que pueden llegar a constituir fuertes amenazas 
a su sobrevivencia. Ellos son el aprendizaje y la práctica 
de nuevas formas de administración, así como la reinven-
ción constante del negocio, debido a factores internos y 
externos que intervienen en el mercado, y que para trans-
formase de una empresa doméstica, a una gran empresa, 
es necesario realizar cambios fundamentales en la forma 
de cómo se administra, entrar en un proceso de integra-
ción y automatización de la información, estandarización 

de los flujos de procesos, para volverse cien por ciento 
eficientes.

El Empalme registra 1495 establecimientos económicos 
de los cuales 140 corresponden a MIPYMES manufactu-
reras mismas que se encuentran en diferentes activida-
des económicas como calzado, confecciones, elabora-
ción de ladrillos, ebanisterías; entre otros; generando en 
su cadena de valor una serie de procesos mismos que 
son llevados por parte de los dueños de los estableci-
mientos de una manera empírica.

El objetivo de la presente investigación es determinar la 
gestión por procesos que se aplican en cada uno de es-
tas MIPYMES a fin de poder diseñar estrategias de ges-
tión que les ayude a organizar las actividades que cada 
uno de ellos realiza.

DESARROLLO

La presente investigación se desarrolló en el cantón El 
Empalme Provincia de Guayas a las MIPYMES manufactu-
reras del cantón en estudio; que de acuerdo a la informa-
ción presentada por el Plan de Ordenamiento Territorial El 
Empalme 2015-2024 en el cantón existen 140 MIPYMES 
dedicados a la manufactura. Para calcular el tamaño de 
la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas 
(Camacho, 2007), con un nivel de confianza del 95,00% 
y un margen de error del 5,00%. Con la aplicación de 
esta ecuación fue posible estimar el tamaño de muestra 
requerida para garantizar un adecuado proceso estadís-
tico, resultando una muestra de 82 MIPYMES. Para reco-
lectar los datos se usó como instrumento un cuestionario 
estructurado, previamente validado por expertos. El pri-
mer contacto con cada MIPYMES se llevó a cabo vía tele-
fónica, con el propósito de dar información del proyecto y 
solicitar la colaboración.

Una vez que se obtuvo la aceptación para participar en 
el estudio se realizó un ensayo piloto correspondiente al 
10,00% de la muestra para verificar la concordancia del 
formulario. Toda vez validado el instrumento se procedió 
a la aplicación del cuestionario mismo que contenía va-
riables para conocer la actividad de las MIPYMES manu-
factureras; así como la gestión que llevan cada uno en 
sus procesos; con la información obtenida se elaboró una 
base aplicando el programa estadístico SPSS; una vez 
tabulada la información se graficó y analizó los resultados 
aplicando la estadística descriptiva. Así mismo conocido 
los resultados de la investigación se procedió a realizar 
un estudio de caso a una MIPYME manufacturera a fin 
de desarrollar estrategia en la gestión de sus procesos 
(Mallar, 2010; Moreira, 2009).
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Se conoció las diferentes ramas que integran el sector 
manufacturero de las Mipymes en el cantón El Empalme; 
se estableció que el 21,95% está direccionado a la ela-
boración de bloques seguido del 19,51% a las MIPYMES 
madereras y en menor orden se encuentran la manufac-
tura metalmecánica (Figura 1).

Referente a la gestión de procesos que se realiza en es-
tas MIPYMES se determinó que el 73,17% de los entre-
vistados no lleva planes de mejora a fin que le permitan 
mejorar sus acciones; el 67,07% no tiene ningún cono-
cimiento en cuanto a las consecuencias de sus fallas; el 
97,56% no posee ningún sistema para detectar fallas y 
el nivel de actualización de procedimientos para ejecutar 
las operaciones es bajo en un 73,17 por ciento (Tabla 1).

Figura 1. Sector Manufacturero de las Pymes del Cantón El Empalme-Ecuador.

Tabla 1. Gestión de Procesos de la Mipymes Manufactureras del Cantón El Empalme.

Preguntas Opciones Frecuencia Relativa (%) Total

En la empresa, la mayoría de las acciones de 
mejora están orientadas a:

Maquinaria/ equipo, 
proceso o herramienta Personal o software 

No hay planes 
de mejora 

14,63 12,20 73,17 100,00

En cuántos procesos la empresa conoce las 
consecuencias de sus fallas

Todos Algunos Ninguno

14,63 18,29 67,07 100,00

En cuántos procesos la empresa posee algún 
sistema para detectar sus fallas

Todos Algunos Ninguno

0,00 2,44 97,56 100,00

Generalmente quién emite el mensaje de alar-
ma cuando se presenta una falla en el proceso

Máquina o sistema de 
control 

Operario, Depto. de 
Calidad o de Mante-

nimiento
Depto. de 

Ventas 

12,20 85,37 2,44 100,00

Nivel de actualización de procedimientos para 
ejecutar las operaciones

Alto medio bajo

9,76 17,07 73,17 100,00

Se pudo evidenciar que en su mayor parte las MIPYME 
manufactureras no realizan una adecuada gestión en sus 
procesos es así que se propone una estrategia de gestión 

para la MIPYME la Mano Amiga dedicada a la fabricación 
de ladrillos de adobe.

Estrategia de Gestión de Procesos: “Caso de estudio: 
MIPYME La Mano Amiga”
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La identificación de los elementos que intervienen en el proceso de la elaboración de ladrillos en la MIPYME seleccio-
nada se da desde la fase de proveedores, insumos, producto obtenido y distribución al cliente (Figura 2).

Figura 2. Entradas (Input) – Salidas (Output) de la fabricación del ladrillo en la Mipyme La Mano Amigo en el Cantón El Empalme.

Así mismo se definió el mapa de procesos para identificar 
las actividades y recursos interrelacionados que trans-
forman los elementos de entrada en elementos de salida 

aportando valor añadido para sus clientes o usuarios; se 
establecieron los procesos estratégicos, claves y de apo-
yo (Figura 3).

Figura 3. Mapa de Procesos para la producción de ladrillos.

A continuación, se presenta dentro del proceso clave los 
procesos que se requiere para la elaboración del produc-
to en estudio (Figura 4).

Figura 4. Proceso en la elaboración del ladrillo en la MIPYME La 
Mano Amiga.
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Asimismo, se procedió a identificar el tiempo que implica 
el desarrollo de cada proceso en la elaboración del ladri-
llo (Figura 5).

Figura 5. Análisis de Pareto en la Producción de Bloques en la 
MIPYME.

Una vez realizado el análisis de Pareto en su relación 80%-
20%, se determinó que los procesos donde la MIPYME 
debe prestar mayor importancia es en el moldeo, secado-
entabillado, así como el cargado preparación del horno y 
cocción a continuación se presenta las posibles causas 
y efectos que se presentan en cada uno de los procesos 
descritos.

Toda vez identificados los cuellos de botella en el proceso 
se procedió a realizar una mejora en los tiempos (Minutos 
de elaboración) y se puedo establecer que el incremento 
de las unidades de ladrillos producidas por día fue de un 
33,33% (Tabla 2).

Tablas 2. Mejora de Tiempos en el proceso de la fabrica-
ción de ladrillos.

Detalle Minutos

Minu-
tos De 

Elabora-
ción

Unidades

Nº De 
Horas 
Labo-
rales

Unida-
des Pro-
ducidas 
Por Día

Moldeo 60 0,36 167 8 1333

Secado 
y Enta-
blillado

60 0,36 167 8 1333

Car-
gado 

Prepa-
ración 

del 
Horno y 
Cocción

60 0,36 167 8 1333

Para poder establecer un control en la mejora de los pro-
cesos de producción se propone realizar un cuadro de 
mando integral (Tabla 3).

Tabla 3. Cuadro de Mando Integral para la Mipyme en 
estudio.

Objetivos Estratégicos Indicadores Estratégicos

Perspectiva Financiera

Incrementar la rentabilidad Rentabilidad económica y 
financiera

Sostenibilidad a largo plazo Porcentaje de reducción de 
gastos operativos

Incremento de los ingresos Rotación de activos

Mantener una estructura 
financiera solida Incrementar los ingresos

Perspectiva De Clientes

Generar confianza y satis-
facción en el cliente

Nivel de aceptación de los 
clientes

Ser proactivos en el servicio 
al cliente

Lograr alta satisfacción al 
cliente

Captar nuevos clientes Porcentaje de recomendación 
por parte de los clientes

Aceptar reclamos realizados 
del cliente

Porcentaje de quejas de 
clientes

Perspectiva De Procesos Internos

Optimización y racionaliza-
ción de las operaciones Mejorar la eficiencia operativa

Asegurar los estándares de 
calidad exigidos por la ley

Cumplimientos de normas y 
regulaciones de calidad

Mejorar las actividades 
comerciales

Desarrollo de la gestión de 
negocios

Despachos a tiempos Optimizar la atención al 
cliente

Perspectiva De Crecimiento y Aprendizaje

Efectividad del personal Motivación al personal

Capacitación del personal
Fortalecer el desarrollo del 

personal y la cultura organi-
zacional 

Mejorar el ambiente del 
trabajo

Mejora en la medida de 
motivación para la toma de 

decisiones

Desarrollo de competencias Optimización al servicio al 
cliente

Referente a la gestión de procesos que se realiza en las 
MIPYMES del Cantón El Empalme se determinó que el 
73,17% de los entrevistados no llevan planes de mejora 
a fin que le permitan mejorar sus acciones; el 67,07% no 
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tiene ningún conocimiento en cuanto a las consecuencias 
de sus fallas; el 97,56% no posee ningún sistema para 
detectar fallas y el nivel de actualización de procedimien-
tos para ejecutar las operaciones es bajo en un 73,17 por 
ciento, lo cual direcciona a que no llevan una adecuada 
planificación en sus procesos por lo cual les representa 
muy difícil alcanzar los objetivos propuestas por las mis-
mas, ante lo expuesto (Agudelo & Escobar, 2007); expre-
sa que cuando se introduce en la gestión de operaciones, 
es necesario identificar, planear, implementar y controlar 
los procesos que se llevan a cabo en la organización 
considerados fundamentales para que ésta cumpla su 
misión. Esto merece especial atención para evitar que las 
fallas en los procesos ocasionen productos fuera de las 
especificaciones de calidad, funcionalidad y cumplimien-
to (Hernández & Espejo, 2002; Rojas, 2007).

Se pudo evidenciar que los dueños de las mismas desco-
nocen de términos técnicos de la gestión de procesos es-
tos resultados concuerdan con lo expuesto por (Zapata, 
2004), quien manifiesta que las MIPYMES tienen una 
problemática integral, dicha problemática tiene orígenes 
tanto en las influencias del entorno, como en deficiencias 
de gestión interna. Estos problemas no solamente son 
comunes a las pequeñas empresas independientemente 
del sector en que operen, sino que tienen interrelaciones 
sistémicas entre ellas. Por ejemplo: la situación económi-
ca del país influye en las áreas internas de producción, 
finanzas y mercadeo de la empresa; ésta igualmente se 
ve influenciada por el estilo de liderazgo y el proyecto de 
vida personal del empresario.

CONCLUSIONES

Se identificó el desconocimiento de los elementos en 
un proceso lo que conlleva a un descontrol de los mis-
mos incidiendo en la calidad de sus productos, ante lo 
expuesto (Ruiz-Fuentes, Almaguer-Torres, Torres-Torres 
& Hernández-Peña, 2014), piensa que los procesos, ge-
neralmente, cruzan repetidamente las fronteras funciona-
les, forzando a la cooperación y creando una cultura de 
empresa distinta. La importancia de los mismos ha ido 
surgiendo de manera gradual en los modelos de gestión 
empresarial, convirtiéndose en medios bien útiles para 
modificar la entidad y adaptarse al entorno. Estos consti-
tuyen un elemento relevante en la empresa debido a las 
ventajas que los mismos proveen para el cliente, para la 
organización y para las personas. Lo más importante es 
el cambio que se produce en la cultura de la empresa al 
enfocar todos los esfuerzos y energía en función de maxi-
mizar el valor para el cliente.

Por otro parte las empresas en estudio no registran un 
control en su productividad, haciendo que no conozcan 

si están subutilizando los recursos invertidos en los pro-
cesos. Lima & Colmenárez (2014), indican que en este 
tipo de empresas es importante cuantificarla y elevar la 
productividad, requiere esfuerzo y una adecuada imple-
mentación de herramientas gerenciales. Los empresarios 
pueden recurrir a diversas opciones: implantar procesos 
de innovación, invertir en el recurso humano, mejorar las 
capacidades internas en materia de tecnología, estable-
cer alianzas, reducir costos operativos, mejorar la calidad 
de los productos y servicios, entre otros. A la vez dichas 
opciones le permitirán adquirir ventajas competitivas.

Otro factor clave para los gerentes de hoy en día es la 
toma de decisiones, entendida como una serie de etapas 
continuas, sistemáticas y conscientes desarrolladas en 
la organización a fin de alcanzar los objetivos propues-
tos (Francés, 2003). Los sistemas de gestión de la cali-
dad contemplan las pautas para administrar la calidad 
de forma sistemática y continua. La implementación de 
este tipo de sistemas ayuda elevar el nivel de satisfacción 
de los clientes y a fortalecer las capacidades internas. 
Aguilar (2001), explica que los sistemas de gestión de 
calidad pueden ser aplicados en las empresas indepen-
dientemente de tu tamaño, sin embargo, es necesario 
garantizar el compromiso gerencial para óptimos resulta-
dos. Antes de iniciar un proyecto que involucre la calidad, 
es oportuno definir su prioridad en relación a otros que 
posea la organización.
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RESUMEN

En el artículo se identifican los inconvenientes del acceso a las líneas de crédito para el sector pesquero artesanal e industria 
del cantón Manta, Ecuador en el año 2016. Para ello se analiza una encuesta, cuyos resultados permitieron definir la reali-
dad del sector. Se consideraron temas sobre el tiempo dedicado a la actividad pesquera, actividades que desarrollan, sus 
necesidades de financiamiento, los inconvenientes que han tenido en la solicitud de préstamos, las instituciones financieras 
preferidas por el sector, y se realizó un breve análisis del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Palabras clave: Líneas de crédito, sector pesquero artesanal, instituciones financieras, tasa de interés, créditos, sector 
pesquero industrial.

ABSTRACT

The article identifies the disadvantages of access to lines of credit for the artisanal and industrial fishing sector of the 
Manta canton, Ecuador in 2016. For this, a survey is analyzed, the results of which allowed defining the reality of the sector. 
Considerations were analyzed about the time dedicated to the fishing activity, actions that they develop, their financing ne-
eds, the inconveniences that they have had in the request of loans, the financial institutions preferred by the sector and a brief 
analysis of the fulfillment of the tax obligations.

Keywords: Lines of credit, artisanal fishing sector, financial institutions, interest rate, credits, industrial fishing sector.
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INTRODUCCIÓN

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (2014) millones de habitan-
tes en todo el mundo obtienen una fuente de ingresos y 
medios de vida en el sector del pesquero. Sus últimas es-
timaciones indican que aproximadamente 58,3 millones 
de personas trabajaban en el año 2012 en este sector. 

En Ecuador, la soberanía alimentaria constituye un obje-
tivo estratégico y una obligación del Estado para garanti-
zar que las personas, comunidades, pueblos y naciona-
lidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 
y culturalmente apropiados de forma permanente. Para 
ello, será responsabilidad del Estado: 

 • Impulsar la producción, transformación agroalimenta-
ria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades 
de producción, comunitarias y de la economía social 
y solidaria. 

 • Establecer mecanismos preferenciales de financia-
miento para los pequeños y medianos productores y 
productoras, facilitándoles la adquisición de medios 
de producción (República del Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008). 

En este país el sector pesquero posee amplio rango de 
operatividad, puesto que se puede efectuar esta activi-
dad en toda la extensión costera del país y también en 
la región insular, Islas Galápagos. Por lo cual estas regio-
nes se han desarrollado ciudades dedicadas a la pes-
ca, como es el caso de Manta (República del Ecuador. 
ProEcuador, 2013). 

La pesca artesanal es la pesca en pequeña escala para 
la subsistencia o comercialización en pequeños merca-
dos locales, generalmente usando técnicas tradicionales 
de pesca y embarcaciones pequeñas. Se producen en 
todo el mundo, especialmente en las naciones en desa-
rrollo, y son vitales para la subsistencia y la seguridad 
alimentaria (Jacquet & Pauly, 2008).

Un hecho contundente es que el pescador artesanal es 
el primer “y más débil” eslabón de una compleja y amplia 
cadena de intermediación. En esta cadena intervienen: 
mayoristas, acopiadores, grandes compradores, super-
mercados, minoristas, etc. Estos conforman una compleja 
y ramificada pirámide de intermediación donde el pes-
cador artesanal ocupa sin dudas, el piso o nivel inferior 
donde predomina la paradoja: el mejor pescado es el que 
menos se paga. (Avdalov, 2009).

Según ProEcuador (2013) la actividad pesquera en el 
Ecuador está orientada a la extracción de: 

a) Recursos transzonales y altamente migratorios (atu-
nes principalmente). 

b) A las poblaciones de peces pelágicos pequeños (en-
latados y harina de pescado). 

c) Especies demersales o pesca blanca (productos fres-
cos y/o congelado entero o en filetes). 

d) Pesca de camarón marino y su pesca acompañante.

De acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Manta, en el 
cantón existen cincuenta y ocho empresas pesqueras, 
catorce de ellas se dedican al procesamiento de atún, 
veintitrés procesan pesca fresca, nueve empresas son la-
boratorio de larvas de camarón, seis son productoras de 
hielo, tres comercializan aletas de tiburón y los tres res-
tantes son productoras de harina de pescado (República 
del Ecuador. Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Manta, 2012).

En la actividad pesquera que sobresale la pesca del 
atún, las principales empresas atuneras del Ecuador 
están establecidas en Manta, entre las cuales se puede 
mencionar: 

 • Conservas Isabel Ecuatoriana S.A. 

 • Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A. 
“I.N.E.PA.C.A. 

 • Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigoríficos 
Manta S.A. 

 • Marbelize S.A. 

 • Eurofish S.A. 

 • Pescapa Pesquera del Pacífico C.A. 

 • Mardex Mariscos de Exportación S.A.

El apoyo de financiamiento a estas empresas por parte 
de la Banca pública y privada en el Ecuador se ha brin-
dado de manera regular en los últimos 15 años, algunas 
instituciones han ofrecido facilidades de crédito a este 
sector, entre los cuales podríamos mencionar a la banca 
estatal entre ellas el Banco Nacional del Fomento (BNF), 
y la Corporación Financiera Nacional (CFN). Existen ban-
cos privados que también apoyan a este sector, pero con 
clientes que puedan cubrir y garantizar los créditos y de 
acuerdo a su historial crediticio. Cabe recalcar que el 
análisis de crédito de las instituciones financieras públi-
cas tiene ciertas diferencias en las instituciones financie-
ras privadas (Morán, 2015). 
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El presente estudio determina el acceso a líneas de cré-
dito para el sector pesquero artesanal e industria de la 
ciudad de Manta en el año 2016. 

DESARROLLO

En un estudio realizado por la investigadora (Dávalos 
Quiroz, 2016) se pudo conocer que la mayor parte de las 
instituciones financieras privadas del cantón de Manta no 
cuentan con una línea de crédito enfocada en el fomento 
de la actividad pesquera, sino que existe una línea ge-
neral dirigida a financiar capital de trabajo y activos fijos, 
cuya tasa estaría de acuerdo a sus declaraciones, en el 
caso del sector artesanal si supera las ventas mayores 
a $ 100,000 tasa Pyme y si es inferior sus ventas tasa 
Microcrédito. 

En cambio, en el sector pesquero industrial la tasa de-
penderá del nivel de ventas, pueden acceder a crédito 
Productivo Pymes, crédito Productivo Empresarial o cré-
dito Productivo Corporativo. 

En el caso de la institución pública BanEcuador, si cuen-
ta con un segmento de crédito para el sector pesquero 
como destino de inversión el Sector Pesquero, Artesanal, 
Turismo, Acuático, Pisicultura y Acuícola. Esta institución 
financia al sector Pesquero Artesanal en: 

 • Compra de equipos y aperos de pesca. 

 • Compra de embarcaciones menores nuevas con o sin 
motor (cuyo monto no exceda $5,000). 

 • Reparación de embarcaciones pesqueras artesanales. 

 • Compra de motores fuera de borda nuevos. 

 • Capital de trabajo para cubrir costos directos de pro-
ducción de las faenas de pesqueras. 

 • Para activos fijos correspondientes a embarcacio-
nes consideradas artesanales según la clasificación 
que otorgue la Dirección General de Pesca de la 
Subsecretaria de Pesca y no exceda los 25 metros de 
longitud dedicados a pesca, turismo, tanto como ma-
quinaria general. 

Al consultar sobre los requisitos necesarios del sector 
pesquero para aplicar a un crédito, la mayoría de los en-
trevistados coinciden en los siguientes: 

 • Para acceder a financiamiento el pescador debe pre-
sentar el título de propiedad de su embarcación con 
más de dos años de antigüedad junto a los documen-
tos requeridos. 

 • Documentos que demuestren su actividad económica, 
sus ingresos y patrimonio. 

 • Referencias bancarias y comerciales.

Los principales criterios que las entidades financieras 
aplican en el sector pesquero artesanal son: 

 • Referencias personales. 

 • Dominios de artes de pesca. 

 • Capacidad de pago. 

 • Nivel de endeudamiento 

 • · Patrimonio. 

 • Habilidades administrativas. 

 • Se mide la capacidad de pago en base a declaracio-
nes fiscales, indistintamente si es sector artesanal o 
industrial. 

En el caso del sector pesquero industrial los criterios apli-
cados son: 

 • El nivel de ventas. 

 • Nivel de endeudamiento. 

 • Capacidad de pago en base a declaraciones fiscales 
y la rentabilidad declarada en las mismas. 

 • Indicadores financieros que proporcionan los estados 
financieros de la empresa y garantías existentes. 

 • Referencias comerciales y bancarias. 

 • Potencial de la empresa en el mercado interno o 
externo. 

Según las instituciones bancarias entrevistadas el tiempo 
promedio del proceso de crédito para el sector pesquero 
artesanal es de 4 a 8 días laborables. Si incluye garantías 
hipotecarias o prendarias, el tiempo se puede extender 
mucho más, hasta el desembolso de la operación. En el 
caso del sector pesquero industrial el tiempo de aproba-
ción varía entre los 8 y 20 días laborables. 

En cuanto al porcentaje de las solicitudes de crédito que 
son aprobadas, difiere de la institución, existen institucio-
nes donde apenas un 30% de las solicitudes de créditos 
al sector pesquero artesanal son aprobadas y un 50% en 
el caso del sector industrial; mientras que hay otras ins-
tituciones donde el porcentaje de aprobación es mayor, 
llegando hasta el 80% de aprobación del total de las soli-
citudes ingresadas.

Los principales inconvenientes percibidos en los proce-
sos de créditos con el sector pesquero artesanal son: 

 • Los pescadores no manejan una contabilidad básica. 

 • Bajo nivel de escolaridad. 

 • No posee colaterales idóneos. 

 • Sus declaraciones no son las reales, no facturan todo. 
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 • Este sector tiene mayor informalidad tributaria. 

 • Falta de información financiera de los nuevos aplican-
tes a crédito. 

Los principales inconvenientes percibidos en los proce-
sos de créditos con el sector pesquero industrial son: 

 • No declaran facturas en su debido tiempo. 

 • Provisionan antes y disminuyen utilidad en el estado 
de resultado. 

 • La rentabilidad declarada generalmente no se ajusta a 
la realidad del sector. 

 • Índices altos de morosidad y falta de liquidez para cu-
brir sus obligaciones a corto plazo. 

Las recomendaciones que las instituciones financieras 
dan a los miembros del sector pesquero industrial para 
agilizar el proceso de crédito son: 

 • Llevar una contabilidad real y que no existan retra-
sos en las declaraciones de las facturas en el mes 
correspondiente. 

 • Mantener información financiera disponible y 
transparente. 

 • Disminuir de los índices de morosidad del sector. 

 • Presentar planes de acción para salir de la crisis del 
sector (mercados, disminución de gastos, optimiza-
ción de recursos). 

Las recomendaciones, para el sector pesquero artesanal, 
para agilizar el proceso de crédito son: 

 • Que declaren la totalidad de sus ventas. 

 • Llevar una contabilidad ordenada donde se refleje la 
utilidad real. 

 • Más formalidad y asesoramiento de un profesional 
contador que le haga declaraciones correctas para 
que no afecte su capacidad de pago. 

 • Formalicen la posesión de sus inmuebles ya que esto 
les permitiría acceder a líneas de crédito en mejores 
condiciones. 

 • Que se organicen y que sus dirigentes estén pendien-
tes de los ciudadanos que puedan tener algún tipo de 
afectación y posible no pago de sus cuotas. 

 • Que se cree concientización y cultura de ahorro para 
que en los “viajes” que salgan a perdida tengan dinero 
ahorrado para cubrir gastos y obligaciones. 

CONCLUSIONES

La tasa de interés de los créditos otorgados al sector 
pesquero está relacionada con sus declaraciones, en el 
caso del sector artesanal si supera las ventas mayores 
a $ 100,000 tasa Pyme y si es inferior sus ventas tasa 
Microcrédito. En el sector pesquero industrial la tasa 
puede ser Productivo Pymes, Productivo Empresarial o 
Productivo Corporativo. 

El tiempo promedio del proceso de crédito para el sec-
tor pesquero artesanal es de 4 a 8 días laborables. En el 
caso del sector pesquero industrial el tiempo de aproba-
ción varía entre los 8 y 20 días laborables. 

El porcentaje de aprobación de las solicitudes de crédito 
difiere de la institución, en el caso del sector artesanal 
varía entre el 30% y 80%; y en el caso del sector industrial 
varía del 50% al 80% de aprobación del total de las soli-
citudes ingresadas. 

Los principales inconvenientes percibidos en los proce-
sos de créditos con el sector pesquero artesanal son: 
informalidad tributaria, no manejan contabilidad básica, 
declaraciones no reales. En el caso del sector pesquero 
industrial: No declaran facturas en su debido tiempo, la 
rentabilidad declarada no se ajusta a la realidad del sec-
tor, falta de liquidez para cubrir sus obligaciones a corto 
plazo. 
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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo calcular las brechas de desarrollo del Ecuador a nivel de zonas de planificación administra-
tivas, a partir de un set de 10 indicadores de desarrollo tomados del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Las brechas se 
calculan de los datos anuales de cada indicador con relación al promedio nacional y de esta forma se identifican las zonas 
administrativas que han tenido los mejores y peores desempeños por cada indicador de desarrollo. La Zona 9 presenta los 
mejores desempeños en la mayoría de indicadores, mientras que la Zona 5 presenta los peores desempeños en 4 de los 10 
indicadores. Este ejercicio, a más de medir las disparidades regionales, constituye una herramienta que permite visualizar 
si las metas de desconcentración y equidad territorial están en el camino deseado.

Palabras clave: Zonas de planificación administrativa, Ecuador, brechas de desarrollo, disparidades regionales.

ABSTRACT

The objective of this articles is to calculate the development gaps of Ecuador at the level of Administrative Planning Zones, 
from a set of 10 indicators of development taken from the National Plan of Good Living, 2013-2017. Gaps are calculated 
using annual data for each indicator with respect to the national average, this allows to identify the administrative zones with 
the best and worst performances for each development indicator. Zone 9 performs best in most of the indicators, while Zone 
5 performs worst in 4 of the indicators. This exercise, aside from measuring regional disparities, provides a tool that helps to 
visualize whether territorial goals on decentralization and equity are on the right path of achievement.

Keywords: Administrative planning zones, Ecuador, development gaps, regional disparities.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico del Ecuador ha sido histórica-
mente caracterizado por la existencia de los dos polos de 
desarrollo más importantes del país, Quito y Guayaquil. 
Aspecto que a su vez ha sido determinante en los mar-
cados desequilibrios regionales que hasta la actualidad 
subsisten.

Durante el último decenio, el gobierno ecuatoriano ha 
procurado reducir las brechas regionales mediante una 
política pública participativa, incluyente y descentraliza-
da tratando de llegar a todos los rincones del país, en 
especial a los tradicionalmente marginados.

En efecto, el Plan Nacional del Buen Vivir-PNBV (Ecuador. 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
se concibió como un plan de desarrollo inclusivo y par-
ticipativo a nivel territorial, tendiente a desconcentrar la 
administración pública y procurar que los recursos de la 
inversión pública sean distribuidos de una manera más 
equitativa, a fin de lograr un desarrollo armónico, equili-
brado y sostenible entre todas las regiones del país.

La presente investigación trabaja con 10 indicadores, 
obtenidos del mismo PNBV, que pretenden englobar el 
concepto amplio de desarrollo con el propósito de deter-
minar, en función de tales indicadores, las magnitudes de 
las brechas de desarrollo durante el último decenio y las 
diferencias interregionales que permitan inferir el grado 
de desconcentración y equidad regional alcanzado du-
rante dicho período.

Este estudio no pretende hurgar en los condicionamien-
tos históricos y políticos que han definido al Ecuador y 
su desarrollo desigual, tampoco pretende ser una pa-
nacea para eliminar las desigualdades regionales, pero 
sí aportar observaciones importantes sobre tendencias 
y correlaciones entre algunas variables de desarrollo y 
hacer ciertas comparaciones regionales. En tal sentido, 
el estudio puede constituirse en una importante contribu-
ción no solo a la literatura de las desigualdades regiona-
les sino también en una herramienta de análisis para los 
actores políticos claves en temas de desarrollo nacional 
y regional.

DESARROLLO

A falta de la conformación oficial de las regiones autó-
nomas en el país previstas por la Constitución de la 
República del Ecuador (2008), este estudio analizará las 
disparidades entre las zonas administrativas de planifica-
ción (Registro Oficial del Ecuador, 2010) que son las que 
constan en la Figura 1.

El Plan Nacional del Buen Vivir – PNBV 2013–2017, a tra-
vés de la Estrategia Territorial Nacional, articula el pro-
ceso de desconcentración del Estado en las respectivas 
agendas zonales correspondientes a cada una de las 
zonas de planificación en base a cuatro ejes priorita-
rios: asentamientos humanos, sustentabilidad ambien-
tal, transformación de la matriz productiva y cierre de 
brechas, con lo que se pretende lograr una distribución 
equilibrada de la población, de las actividades e infraes-
tructuras en función de las condiciones naturales, físicas 
y humanas del territorio, con un aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales, todo ello conducente a 
la reducción de brechas y la transformación de la matriz 
productiva (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, 2013).

Figura 1. Zonas Administrativas de Planificación.

Fuente: Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (2013).

El proceso histórico económico del Ecuador se ha ca-
racterizado por las desiguales condiciones de desarrollo 
entre las regiones y la existencia de los dos grandes po-
los de desarrollo económico del país Quito y Guayaquil 
y en menor medida Cuenca. Esta situación sin duda ha 
influido en que ciertas regiones, en particular las lejanas 
de los polos de desarrollo, hayan experimentado menores 
niveles de crecimiento económico y desarrollo en gene-
ral, lo cual se manifiesta en las diferencias existentes en 
los indicadores de desarrollo. El criterio en parte para la 
conformación de las zonas de planificación fue promover 
la desconcentración territorial y buscar un desarrollo más 
armónico intra e inter regional.

En tal sentido, el gobierno nacional se propuso disminuir 
las brechas de desigualdad entre territorios implemen-
tando un modelo de optimización de la inversión pública 
en infraestructura en 6 sectores prioritarios: educación, 
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salud, inclusión social, agua y alcantarillado, bomberos 
y seguridad interna (Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2013). Cumplido el quinquenio 
2013-2017 del último PNBV justifica evaluar en qué medi-
da se ha venido dando el proceso de cierre de brechas.

Los estudios realizados sobre este tema en Ecuador 
mayoritariamente se han enfocado en el análisis de los 
efectos favorables en términos de crecimiento económi-
co, menores niveles de concentración de los ingresos y 
avances en la reducción de la pobreza de las políticas 
implementadas en el país a partir del 2007 (Mendieta 
Muñoz, 2014), pero han sido pocos los estudios que han 
analizado las disparidades regionales en el Ecuador. 
Entre estos, puede mencionarse el de Mendieta Muñoz 
(2014); y Riofrío (2009), pero con un claro enfoque hacia 
los procesos de convergencia que por lo general utilizan 
como variables analíticas el Producto Interno Bruto (PIB) 
o el Valor Agregado Bruto (VAB).

En efecto, el término desarrollo económico debe enten-
derse como un proceso que implica no solamente el cre-
cimiento de las variables económicas per sé (producción 
e ingresos) sino además la mejora sostenida y perma-
nente del capital humano, el capital natural y la organiza-
ción social de un territorio determinado (Castillo Martín, 
2011). No obstante, cabe recalcar que la variable ingre-
so, tomada indistintamente como producto interno bruto 
o valor agregado bruto per cápita, sigue siendo la me-
dida clásica de desarrollo debido a su alta correlación 
con otras variables económicas, sociales e institucionales 
(Ganegodage, Rambaldi, Rao & Tang, 2015).

La disparidad territorial o en su defecto regional indica el 
grado al cual la intensidad de un cierto fenómeno econó-
mico difiere entre regiones de un mismo país. En tal senti-
do, el concepto de disparidad se refiere a las diferencias 
regionales en términos de PIB per cápita, productividad, 
desempleo y tasas de actividad (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2003, p. 8). 
Como se puede apreciar, esta definición tiene un enfoque 
netamente económico, pero cuando se habla de desarro-
llo económico, entendido simplemente como desarrollo, 
se incluyen otras dimensiones como la social, la institu-
cional, la ambiental y la física. Es por eso que autores 
como Vrtenová, Sobotka & Malá (2009), distinguen entre 
disparidades económicas (variaciones en calidad y can-
tidad del potencial económico de una región demostrado 
especialmente en su producción), disparidades sociales 
(relacionadas con la calidad y cantidad del capital hu-
mano medido especialmente en las condiciones de vida 
de la población) y disparidades territoriales (relacionadas 
con las condiciones geográficas y naturales, evidencia-
das por la accesibilidad a los mercados, a la educación y 

los servicios). Esta investigación se referirá al término de 
disparidad regional como uno solo, pero en su medición 
se tomarán en cuenta indicadores que abarquen las dife-
rentes dimensiones mencionadas.

Son varios los estudios que han utilizado un enfoque mul-
tidimensional para analizar las disparidades entre países 
y regiones de un mismo país. Entre estos cabe mencio-
nar el de Silva & Ferreira Lopes (2012), que plantean un 
índice de desarrollo humano para Portugal, el de Cortés 
& Vargas (2012), que analizan las inequidades regionales 
en Colombia y el de Ganegodage, et al. (2015), que pro-
ponen un indicador multidimensional para diferenciar el 
desarrollo entre los países. Más allá del aspecto metodo-
lógico y objetivos particulares de cada uno de estos es-
tudios, es importante rescatar algunos de los indicadores 
de desarrollo utilizados, lo cual se presenta en laTabla 1.

Tabla 1. Algunos Indicadores de Desarrollo utilizados en 
estudios de Disparidades.

Silva & Ferreira 
Lopes

Cortés & Vargas Ganegodage et al.

PIB per cápita PIB per cápita Número de usuarios 
de internet

Tasa de esco-
larización en 
secundaria

Tasa de analfabe-
tismo

Telefonía fija y móvil

Expectativa de 
vida al nacer

Puntaje Saber 11 
Matemáticas

Escolarización

Educación 
secundaria 
completa

Cobertura bruta en 
educación media

Razón estudiantes/
profesores

Tasa de par-
ticipación en 
elecciones

Tasa de mortalidad 
infantil

Número de médicos

Población servi-
da por sistema 
de alcantari-

llado

Esperanza de vida 
al nacer

Camas de hospital

Ingresos propios/
ingresos totales

Tasa de mortalidad

Asignaciones esta-
tales

Expectativa de vida

Coeficiente Gini Coeficiente Gini

Tasas de homicidio Porcentaje de pobla-
ción urbana

Tasa de nacimiento

Como se puede apreciar, estos indicadores cubren prin-
cipalmente las dimensiones de salud, educación, eco-
nomía, seguridad y acceso a servicios, siendo éstas 
las dimensiones estándar utilizadas en estos tipos de 
investigaciones.
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La presente investigación utilizó los indicadores de apoyo 
del PNBV 2013 – 2017 (Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2018). Se seleccionaron 10 in-
dicadores procurando cubrir las principales dimensiones 
de desarrollo. La selección de los indicadores respondió 
a su nivel de desagregación por zonas administrativas, 
ya que de muchos indicadores solo existen datos nacio-
nales, además se tomó en cuenta la disponibilidad de 
datos, seleccionándose indicadores con por lo menos 5 
años de información anual consecutiva y con los datos 
más actualizados posibles.

Los 10 indicadores seleccionados corresponden 3 al 
Objetivo Nacional del PNBV 3, 2 al Objetivo 2, 2 al Objetivo 
11 y 1 a cada Objetivo 4, 6 y 9 (Tabla 2).

Tabla 2. Indicadores seleccionados por objetivo de desa-
rrollo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017.

Objeti-
vo No. Descripción Indicador

2

Auspiciar la igual-
dad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 
social y territorial, en la 

diversidad

Incidencia de extrema 
pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas 
(NBI)

Tasa de analfabetismo

3 Mejorar la calidad de 
vida de la población

Déficit cualitativo de la 
vivienda

Tasa de morbilidad
Tasa de mortalidad 

infantil

4
Fortalecer las capaci-
dades y potencialida-
des de la ciudadanía

Escolaridad

6

Consolidar la transfor-
mación de la justicia y 
fortalecer la seguridad 

integral, en estricto 
respeto a los derechos 

humanos

Tasa de homicidios

9
Garantizar el trabajo 
digno en todas sus 

formas
Tasa de desempleo

11

Asegurar la soberanía 
y eficiencia de los 

sectores estratégicos 
para la transformación 
industrial y tecnológica

Analfabetismo digital
Cobertura de servicio 

eléctrico

Fuente: Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (2013).

Excepto por los indicadores de incidencia de extrema 
pobreza por NBI, déficit cualitativo de la vivienda, tasa 
de morbilidad y tasa de desempleo, la inclusión de todos 
los demás indicadores ha sido plenamente justificada por 
Cortés & Vargas (2012); Ganegodage, et al. (2015); Silva 

& Ferreira Lopes (2012). Estas últimas autoras incluyeron 
la población servida por sistemas de alcantarillado, como 
una medida del acceso a los servicios públicos, mientras 
que el presente estudio utiliza la cobertura de servicio 
eléctrico.

La pobreza entendida en términos generales como una 
situación en que una parte de la población se ve limitada 
de alcanzar el bienestar material, afecta tanto el ámbito 
económico como el relacional, social y cultural de las per-
sonas, al no gozar de las condiciones mínimas para vivir 
con dignidad, ejercer sus libertades, desarrollar sus ca-
pacidades e integrarse socialmente. En el agregado, esta 
situación limita el desarrollo potencial de un país (Burgos 
& Méndez, 2014). La incidencia de la extrema pobreza 
por NBI se basa en uno de los enfoques básicos utiliza-
dos tradicionalmente en la medición de la pobreza.

El déficit cualitativo de la vivienda se mide en términos de 
la estructura, el espacio y los servicios de los que dispone 
una vivienda que la hacen adecuada para que una fami-
lia pueda desarrollarse en un ambiente seguro y digno 
(Sierra, 2006), y como tal es un buen indicador del grado 
de desarrollo de una sociedad.

En cuanto a la tasa de morbilidad, González & Palma 
(2008). sostienen que la prolongación de la vida de los 
individuos es una manifestación de desarrollo de una so-
ciedad. Una población con acceso a servicios de salud 
eficientes, puede prevenir enfermedades, lo cual revalori-
za el capital humano existente en una población y garan-
tiza una prolongación de la vida en condiciones dignas y 
productivas.

La tasa de desempleo es uno de los indicadores socioe-
conómicos básicos y como tal su inclusión en todo ám-
bito de estudio de desarrollo económico es crucial para 
reflejar el nivel de vida de una población y su potencial 
de crecimiento.

A continuación, se explica la definición de cada indica-
dor utilizado en este estudio y cómo SENPLADES calcu-
ló cada uno de ellos (Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2018).

Incidencia de extrema pobreza por NBI (IEP)

Este es el número de hogares en los que se presentan dos 
o más necesidades básicas, expresado como porcentaje 
del total de hogares.

Las necesidades básicas están definidas como el con-
junto de necesidades consideradas indispensables que 
deben ser satisfechas por un hogar: 1. Características 
físicas de la vivienda. 2. Disponibilidad de servicios bá-
sicos de la vivienda. 3. Asistencia de los niños en edad 
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escolar a un establecimiento educativo. 4. Dependencia 
económica del hogar. 5. Hacinamiento.

Un valor alto de este indicador implica una mayor can-
tidad de hogares con dos o más necesidades básicas 
insatisfechas.

Tasa de analfabetismo (TA)

Es el total de personas de 15 y más años de edad, que no 
saben leer ni escribir, expresado como porcentaje de la 
población del mismo grupo etario.

El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que 
generalmente se encuentra asociado al grado de acceso 
a la educación. Es decir, que un analfabeto/a es aquella 
persona que no sabe leer ni escribir.

Un valor alto de este indicador implica una mayor propor-
ción de personas que son analfabetas.

Déficit cualitativo de la vivienda (DCV)

Es el número de viviendas cuyas condiciones habitacio-
nales presentan carencias en los atributos referentes a la 
estructura, espacio y a la disponibilidad, expresado como 
porcentaje del total de viviendas.

Esta variable hace referencia a las viviendas particulares 
que presentan carencias habitacionales y por tanto, re-
quieren mejoramiento o ampliación de la unidad habita-
cional en la cual viven.

Un valor alto de este indicador significa que un alto por-
centaje de viviendas requieren mejoramiento por las ca-
rencias en sus condiciones habitacionales.

Tasa de morbilidad (TM)

Este es el número de personas que presentan enferme-
dades evitables por servicios de salud, por cada 100.000 
habitantes, en un área geográfica y un periodo de tiempo 
determinado.

Enfermedades evitables son enfermedades que pudieron 
haber sido prevenidas al contar con servicios de salud 
que mantienen programas de prevención o asistencia 
médica puntual y adecuada.

Un valor alto de este indicador implica un mayor número 
de personas que han sufrido enfermedades que pudieron 
ser evitadas con los servicios de salud adecuados.

Tasa de mortalidad infantil (TMI)

Se refiere al número de defunciones de niños y niñas, me-
nores de 5 años de edad con relación al total de nacidos 
vivos en un área y un periodo de tiempo determinado. Se 
mide sobre una base de cada 1.000 nacidos vivos.

Un valor alto de este indicador quiere decir que son más 
los niños que mueren por cualquier circunstancia antes 
de cumplir los 5 años de edad.

Escolaridad (E)

Es el promedio de los años de estudio efectivamente 
aprobados de las personas de 24 y más años de edad.

Este es un indicador del valor académico de los conoci-
mientos y habilidades del individuo, que en el transcurso 
o al término de su formación educativa son respaldados 
con un diploma.

Un valor alto de este indicador significa un mayor número 
de años de estudio o grados aprobados por las personas 
mayores de 24 años.

Tasa de homicidios (TH)

Este es el número de defunciones, por causas relacio-
nadas con homicidios de personas entre 15 y 29 años 
de edad, en razón de la población estimada entre esas 
edades.

Un valor alto de este indicador significa la prevalen-
cia de una mayor tasa de homicidios por cada cien mil 
habitantes.

Tasa de desempleo (TD)

Se refiere a la población de 15 años y más, que en el 
período de referencia se encuentra en situación de des-
empleo, expresada como porcentaje de la población eco-
nómicamente activa.

La población económicamente activa (PEA) la componen 
la población empleada, es decir las personas de 15 y más 
años de edad, que en la semana de referencia declararon 
trabajar al menos una hora, o aunque no trabajaron, tie-
nen trabajo (empleados) y la población desempleada que 
la integran las personas de 15 y más años de edad, que 
en la semana de referencia, no tuvieron empleo.

Un valor alto de este indicador significa un porcentaje 
mayor de personas de la PEA que están desempleadas.

Analfabetismo digital (AD)

Se define como el porcentaje de la población de 15 a 
49 años de edad que no utilizó internet, computador ni 
teléfono celular en los últimos doce meses, respecto a la 
población del mismo grupo etario.

Mide el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnolo-
gías, que impide que las personas puedan acceder a las 
posibilidades de interactuar con éstas.

Un valor alto de este indicador significa que un mayor 
porcentaje de personas son digitalmente analfabetas.

Cobertura de servicio eléctrico (CSE)

Se define como el cociente entre los hogares con cober-
tura de servicio eléctrico y el total de hogares, expresado 
en porcentaje.
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El índice de cobertura eléctrica [por red pública] se re-
fiere en términos generales al porcentaje de la población 
que dispone del servicio de electricidad en la vivienda.

Un valor alto de este indicador significa que un mayor 
porcentaje de hogares cuentan con cobertura de servicio 
eléctrico por red pública.

Cálculo de Brechas

Siguiendo la metodología aplicada por Niembro (2012), 
las brechas por zona se calcularon por diferencia entre el 
valor del indicador zonal y el valor del indicador nacional. 

Brechait = Valor Indicador Zonait– Valor Indicador 
Nacionalt

Donde i representa la zona (i = 1 a 9) y t representa el año 

Las brechas pueden ser positivas o negativas, una bre-
cha positiva se da cuando el valor zonal es superior al 
promedio nacional y una brecha negativa cuando el va-
lor zonal está por debajo del promedio nacional. Como 
anota el mismo autor, la interpretación de la brecha en 
función del signo depende de la naturaleza del indicador 

en particular que se está analizando. Una brecha positiva 
de un indicador que mide una deficiencia, como la tasa 
de analfabetismo, significa que el desempeño de la zona 
administrativa ha sido peor que el promedio nacional, lo 
contrario si la brecha de este tipo de indicador es nega-
tiva. Una brecha positiva de un indicador que mide una 
cualidad o virtud, como la escolaridad, significa que el 
desempeño de la zona ha sido superior al promedio na-
cional y lo contrario si la brecha de este tipo de indicador 
es negativa.

Un método alternativo de calcular las brechas es midien-
do la diferencia del valor de cada indicador zonal y el 
valor del indicador de la zona mejor posicionada, en vez 
del promedio nacional. En este caso, los mejores desem-
peños estarán en función del menor valor absoluto de di-
cha diferencia y los peores desempeños corresponderán 
a los mayores valores absolutos.

La Tabla 3 muestra el promedio anual de la brecha calcu-
lada para cada zona y por indicador. Se utilizan las siglas 
de cada indicador definidas anteriormente.

Tabla 3. Promedio anual de las brechas.

Zona IEP TA DCV TM TMI E TH TD AD CSE

Zona 1 1,69 1,51 6,87 -152,24 -1,55 -0,89 14,82 0,63 5,47 -1,71

Zona 2 -1,10 0,37 -1,10 -839,65 1,95 -0,50 -6,63 -0,84 3,02 -1,17

Zona 3 2,44 5,65 -3,79 -375,20 5,95 -1,28 -11,89 -2,69 4,64 0,10

Zona 4 9,18 3,18 7,07 -94,81 -4,70 -1,16 2,11 0,05 4,91 -2,70

Zona 5 9,86 2,62 11,49 -451,11 -0,86 -1,38 3,05 0,19 7,83 -0,76

Zona 6 -1,79 0,64 3,39 678,49 -1,99 -0,41 -10,31 -1,89 0,43 -0,18

Zona 7 -2,37 -2,18 3,95 218,36 -3,74 0,01 -1,75 -0,36 0,26 0,68

Zona 8 -5,22 -4,05 1,22 423,08 1,14 1,53 6,53 2,01 -7,06 1,88

Zona 9 -10,48 -4,14 -22,30 212,28 2,77 2,14 -4,72 0,52 -10,60 2,35

Este cuadro sirve para analizar el desempeño de cada 
zona. Todos los indicadores, excepto escolaridad y co-
bertura de servicio eléctrico, miden deficiencias, por lo 
tanto, una brecha positiva de estos indicadores significa 
un mal desempeño con respecto al promedio nacional y 
una brecha negativa significa un buen desempeño con 
respecto al promedio nacional. En el caso de la escolari-
dad y cobertura de servicio eléctrico, una brecha positiva 
significa un buen desempeño con respecto al promedio 
nacional y una brecha negativa significa un mal desem-
peño con respecto al promedio nacional.

Con el fin de enfocar el análisis, el estudio se remite a las 
zonas con mejor y peor desempeño por cada indicador, 
lo cual se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Zonas con mejor y peor desempeño.

La Zona 9, conformada por el Distrito Metropolitano de 
Quito, es la que mejor desempeño ha tenido en 6 de los 



127

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

10 indicadores considerados en este estudio, seguida 
por la Zona 3 que destaca en dos indicadores, mientras 
que la Zona 5 es la que peor desempeño ha tenido en 4 
indicadores, seguida de la Zona 3 en dos indicadores. 
Este mismo ranking se obtuvo con el método alternati-
vo de cálculo de la brecha con respecto a la zona mejor 
posicionada.

El destacado desempeño del Distrito Metropolitano de 
Quito corrobora en alguna medida las observaciones rea-
lizadas por Mendieta Muñoz (2015), en cuanto al soste-
nimiento de las divergencias territoriales en el Ecuador 
a favor de los grandes polos de desarrollo, como es el 
caso de Quito. La supremacía de Quito sobre el resto del 
territorio nacional obedece, en parte, al alto componente 
urbano de la zona administrativa 9 y mejores oportuni-
dades en el acceso a la educación, servicios básicos y 
vivienda. De los otros 4 indicadores en que no ha sido la 
mejor la Zona 9, cabe destacar el buen desempeño de la 
Zona 3 en tasas de homicidio y de desempleo, lo que per-
mite inferir los logros en materia de empleo en esta zona 
y la consiguiente reducción en las tasas de criminalidad.

Por otro lado, la Zona 5, comprendida por las provincias de 
Guayas (excepto los cantones Guayaquil, Samborondón y 
Durán), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, regis-
tra las peores brechas en incidencia de extrema pobreza, 
déficit cualitativo de vivienda, escolaridad y analfabetis-
mo digital. Esta zona, con un componente rural de casi 
el 50% de la población (Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2018) y la provincia más pobre 
del Ecuador-Bolívar (Mendieta Muñoz, 2014), continúa re-
zagada en rubros claves de desarrollo. Le sigue la Zona 
3, con un mal desempeño en tasas de analfabetismo y 
mortalidad infantil, lo que contrasta notablemente con los 
buenos resultados en temas de empleo y seguridad.

Otra zona que presenta polaridad en dos rubros es la 
Zona 4, comprendida por las provincias de Manabí y 
Sto. Domingo de los Tsáchilas, pues mientras ha tenido 
el mejor desempeño en tasa de mortalidad infantil, pun-
tuó la más baja en cobertura de servicio eléctrico, en el 
que principalmente incide la baja cobertura en la zona 
rural, pues Manabí reporta el mayor número de viviendas 
rurales sin energía eléctrica a nivel nacional (Gomelsky, 
2013).

CONCLUSIONES

El cálculo de las brechas en los 10 indicadores de de-
sarrollo seleccionados de la base de datos del PNBV, 
manejada por SENPLADES, permite elaborar un ranking 
del desempeño relativo de las 9 zonas de planificación 
con respecto al promedio nacional, el mismo ranking se 

obtiene si se calcula las brechas con respecto a la zona 
mejor posicionada.

Dado que en cualquier ranking zonal de este tipo siempre 
habrá una zona que esté mejor que las demás y otra que 
esté peor, es indudable que la relevancia del estudio no 
se encamina por ese lado, sino más bien en reflejar de 
qué manera se han venido logrando los objetivos de des-
concentración y equidad territorial.

Al encontrarse las mejores puntuaciones en la Zona 9, 
correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito, sur-
ge la sospecha de si las disparidades regionales en el 
Ecuador aún se mantienen, como parece ser la situación, 
en favor de los tradicionales polos de desarrollo, en este 
caso Quito.

Por otro lado, los peores resultados los obtiene la Zona 5, 
zona eminentemente costera del Ecuador, excepto por la 
provincia de Bolívar, así mismo esto implicaría que los es-
fuerzos del gobierno nacional no parecen aún estar distri-
buyéndose de una forma equitativa a lo largo y ancho del 
territorio nacional.

Hay que considerar en todo caso que Ecuador se encuen-
tra aún en un proceso de cambios y ajustes no solo de su 
aparato productivo sino de todo el entorno institucional y 
jurídico, que siente las bases de un verdadero desarrollo, 
de ahí que todavía subsistan desequilibrios regionales 
importantes. Sin embargo, estos resultados pueden dar 
ciertas pautas para enfocar la política pública territorial, 
correspondiendo a las autoridades de cada territorio, en 
particular, aquellos peor puntuados, revisar las falencias 
existentes y aplicar los correctivos que correspondan 
para ir reduciendo las brechas.
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RESUMEN 

El gerente pragmático es un discreto término que indica en muchas ocasiones puntualidad en los objetivos estratégi-
cos. Este estudio proviene de la investigación cualitativa en la que se definió desde una organización pública, la forma 
en la que los subordinados, en este caso docentes, pensaban sobre la dirección técnica de una carrera profesional. 
Como elementos de estudio se escogieron a cuatro profesionales que dieron su perspectiva de las diferentes formas 
de dirigir o gerenciar un centro de estudio, desde su perspectiva biográfica narrativa. Lo encontrado fue que la direc-
ción de la unidad académica era considerada pragmática y que a pesar de que los resultados del grupo de emplea-
dos docentes eran buenos, la gestión era un verdadero caos social y gerencial, demostrando que la resiliencia laboral 
era muy alta llevando a un pésimo clima empresarial.

Palabras clave: 

Pragmatismo, gerencia pragmática, administración efectiva.

ABSTRACT

The pragmatic manager is a discrete term that often indicates punctuality in the strategic objectives. This study comes 
from the qualitative research in which was defined from a public organization, the way in which the subordinates, in 
this case teachers, thought about the technical direction of a professional career. As study elements, four professionals 
were chosen who gave their perspective of the different ways of directing or managing a study center, from their narra-
tive biographical perspective. What was found was that the direction of the academic unit was considered pragmatic 
and that although the results of the group of teaching employees were good, the management was a true social and 
managerial chaos, demonstrating that the labor resilience was very high leading to a terrible business climate.

Keywords: 

Pragmatism, pragmatic management, effective management.
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la filosofía se ha enfrentado a cinco pala-
bras vitales e importantes como mente, democracia, opri-
midos, socialización y narrativa. Las palabras mente, de-
mocracia y oprimidos son conocidas con Herbart, Dewey 
y Frère, y la socialización está relacionada con el mar-
xismo (Candioti, et al., 2009). El objetivo de este trabajo 
es demostrar que la administración gerencial de lo prag-
mático es asociada a la idea de James (1907), de que 
“toda filosofía puede considerarse fundamentalmente de 
creencias productivas, dos tipos mentales a que aludo, si 
encabezo las dos columnas con los títulos «espíritu deli-
cado» y «espíritu rudo», respectivamente”. (p. 27).

El pragmatismo es una obra que se escribió según confe-
rencias dictadas por el autor William James y que se editó 
en el año 1907. Habla sobre esta corriente filosófica que 
se ubica entre el empirismo y el racionalismo.

“Los filósofos occidentales tradicionalmente han consi-
derado el conocimiento como una creencia verdadera y 
justificada. Mientras la idea de la verdad sea analizada 
pragmáticamente y se le dé una interpretación pragmáti-
ca de la justificación, Cualquiera que sea el universo en 
que un profesor crea, debe ser al menos un universo que 
se preste a un largo discurso”. (James, 1907, p.24)

James consideraba que ambas posturas filosóficas es-
taban siendo extremistas y consideró un cambio de pa-
radigma a algo más elocuente y existencial, con ello se 
escribieron las primeras dos de sus ocho conferencias 
en donde presenta el pragmatismo como un punto inter-
medio más atractivo entre los dos enfoques principales 
de la filosofía europea, el empirismo y el racionalismo 
(Yousefzadch, 2014). El enfoque de su discurso tiende 
a ser racionalista, intelectualista, idealista, optimista, reli-
gioso, comprometido con la libertad, monista y dogmático 
(Spinale, 2018); por el contrario, el enfoque de “mentali-
dad dura” tiende a ser empírico, basado en sensaciones, 
materialista, pesimista, irreligioso, fatalista, pluralista y es-
céptico. Ahora lo que se intenta es establecer la relación 
del uso del término gerencia pragmática y la intenciona-
lidad del discurso de James. Este discurso fue utilizado 
para ser aplicado en las ciencias sociales en especial en 
la administración, convirtiendo en términos nuevos como 
el de gerente pragmático.

DESARROLLO

Algunos creen que el pragmatismo puede ser el desa-
rrollo más significativo en la filosofía estadounidense y el 
tipo de renacimiento en el pragmatismo. En especial por-
que James retoma la obra de Peirce quién representa el 

cambio de postura filosófica a partir del pre monopolismo 
estado unidense.

James (1907), menciona que elegirá tipos de combina-
ción que la naturaleza ofrece con frecuencia, aunque 
no de modo uniforme, y los elegiré sólo para ayudarme 
a mi ulterior propósito de caracterizar el pragmatismo. 
Históricamente, hallamos los términos «intelectualismo y 
«sensualismo» usados como sinónimos de «racionalis-
mo» y «empirismo». La Naturaleza parece combinar fre-
cuentemente con el intelectualismo una tendencia idea-
lista y optimista.

Sus argumentos son que toda su filosofía puede conside-
rarse fundamentalmente de creencias productivas. toda 
investigación debe terminar en creencia o incredulidad o 
duda; la incredulidad es simplemente una creencia nega-
tiva y la duda es el verdadero opuesto de ambos. 

“El creer en lo uno o en lo múltiple es una clasificación 
con el máximo número de consecuencias, como procura-
ré demostrarles durante una hora, mientras trato de infun-
dirles mi propio interés por este problema”. (James, 1907, 
p.90)

Creer en algo implica concebirlo como algo real; cuando 
se descarta algo como irreal (incredulidad), es típicamen-
te porque de alguna manera contradice lo que se consi-
dera real. Algunas de las creencias más fundamentales 
y valiosas no parecen suficientemente justificadas para 
ser consideradas como conocidas. Decir que tales creen-
cias, aunque son cruciales, no se conocen, es admitir 
que, si bien implican la voluntad de actuar sobre ellas, 
la duda sobre su verdad todavía parece teóricamen-
te posible. Identifica cuatro postulados de racionalidad 
como cuestiones de creencia relacionadas con el valor, 
pero incognoscibles; Dios, la inmortalidad, la libertad y 
el deber moral. Él procede a tratar con cada uno de ellos 
individualmente.

“Nuestro trabajo sobre los detalles de su sistema es in-
dudablemente lo que nos da la impresión resultante del 
filósofo, pero es la misma impresión resultante lo que nos 
hace reaccionar”. (James, 1907, p.39)

Normalmente se puede habitar más de uno de estos y 
ser capaces de discriminar entre ellos. Lo que se con-
sidera real debe conectarse personalmente porque se 
lo encuentra interesante y (o) importante, lo que enfatiza 
los elementos de subjetividad y relevancia pragmática. 
James considera que los filósofos occidentales tradicio-
nalmente han considerado el conocimiento como una 
creencia verdadera y justificada. Mientras la idea de la 
verdad sea analizada pragmáticamente y se le dé una in-
terpretación pragmática de la justificación, James parece 
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aceptar esa opinión. Toda su filosofía puede considerarse 
fundamentalmente de creencias productivas. 

“Qué cosa mejor podríamos creer. Esto parece como una 
definición de la verdad. Se aproxima mucho a decir lo 
que deberíamos creen, y en esta definición ninguno de 
ustedes hallará nada de extraño. ¿Deberíamos no creer lo 
que «para nosotros es mejor» creer? ¿Y podemos, enton-
ces, conservar la noción de lo que es mejor para nosotros 
en permanente separación de lo que es verdadero para 
ustedes? El pragmatismo responde negativamente, con 
lo que estoy totalmente de acuerdo”. (James, 1907, p.62)

Toda investigación debe terminar en creencia o increduli-
dad o duda; la incredulidad es simplemente una creencia 
negativa y la duda es el verdadero opuesto de ambos. 
Creer en algo implica concebirlo como algo real; cuando 
descartamos algo como irreal (incredulidad), es típica-
mente porque de alguna manera contradice lo que con-
sideramos real. 

“En efecto, el pragmatismo carece de prejuicios, de dog-
mas obstructivos y de cánones rígidos a los que apelar. 
Es completamente afable. Examinará cualquier hipótesis, 
considerará cualquier evidencia. Por esto en el campo re-
ligioso tiene gran ventaja sobre el positivismo empírico, 
de base anti teológica; y sobre el racionalismo religioso, 
caracterizado por un exclusivo interés en lo remoto, lo 
noble, lo sencillo y lo abstracto en el curso de la concep-
ción”. (James, 1907, p. 63).

Algunas de las creencias más fundamentales y valiosas 
no parecen suficientemente justificadas para ser consi-
deradas como conocidas. Tales creencias, aunque son 
cruciales, no se conocen, es admitir que, si bien implican 
la voluntad de actuar sobre ellas, la duda sobre su verdad 
todavía parece teóricamente posible. Identifica cuatro 
postulados de racionalidad como cuestiones de creen-
cia relacionadas con el valor, pero incognoscibles; estos 
son Dios, la inmortalidad, la libertad y el deber moral. Él 
procede a tratar con cada uno de ellos individualmente.

“Se habla en todas partes del «movimiento pragmatista», 
unas veces con respeto, otras con menosprecio, a veces 
con clara comprensión de su significado. Es evidente que 
el término se aplica convenientemente a un número de 
tendencias que hasta ahora no habían hallado un nombre 
colectivo, y ha entrado ya en uso”. (James, 1907, p. 47)

La filosofía de James es tan individualista que no permite 
una teoría robusta de la comunidad. Aun así, ofrece algu-
nas ideas interesantes y un gran conocimiento. “Los gran-
des hombres y su entorno” consideran que la sociedad 
de uno no solo es un contexto en el que emergen grandes 

individuos, sino que incluso desempeña un papel selecti-
vo al permitir que se desarrolle su grandeza. 

A su vez, ese entorno social se ve afectado por ellos. El 
hecho de que una persona pueda o no tener un impacto 
está determinado, en cierta medida, por la sociedad. Por 
lo tanto, los individuos socialmente significativos y sus co-
munidades tienen una relación dinámica y correlativa. “La 
importancia de los individuos”, sostiene que los agentes 
del cambio social, más allá de ser dotados de alguna ma-
nera, tienden a aprovechar más las circunstancias dadas 
que las personas más comunes.

“De este modo, “las teorías” llegan a ser instrumentos, no 
respuestas a enigmas, en las que podamos descansar. No 
nos tumbamos a la bartola en ellas, nos movemos hacia 
adelante y, en ocasiones, con su ayuda, replanteamos la 
Naturaleza. El pragmatismo suaviza todas, las teorías, las 
hace flexibles y manejables. No constituyendo nada esen-
cialmente nuevo, armoniza con muchas antiguas tenden-
cias filosóficas”. (James, 1907, p.47)

Es difícil identificar muchos tipos puros de cualquiera de 
estos en la historia de la filosofía, y algunos pensadores 
(como Kant) se mezclan deliberadamente, como lo es el 
mismo James. Piensa que la mayoría desean un método 
filosófico que esté firmemente anclado en hechos empí-
ricos, al tiempo que se está abierto a (en lugar de des-
echar) valores morales y religiosos. Ofrece el pragmatis-
mo como una filosofía que satisface de manera coherente 
ambas demandas. 

“Una de las ramas de la filosofía cultivadas con mayor 
éxito en nuestro tiempo es la que se conoce con el nom-
bre de lógica inductiva, o estudio de las condiciones en 
que se han desarrollado nuestras ciencias”. (James,1907, 
p. 51)

La segunda conferencia de James se compromete a mos-
trar cómo el método pragmático ayuda a establecer el 
significado al hacer que sea una función de consecuen-
cias prácticas (la palabra “pragmático” significa que tiene 
que ver con la acción y está etimológicamente relacio-
nada con nuestra palabra inglesa “práctica” (Shariatinia, 
2018)). Antes de invertir mucho tiempo o esfuerzo en bus-
car el significado de cualquier cosa, se debe considerar 
qué diferencia práctica supondría descubrirlo.

“El pragmatismo en primer lugar, es un método para apa-
ciguar las disputas metafísicas que de otro modo serían 
interminables. ¿Es el mundo uno o múltiple? ¿Libre o de-
terminado? ¿Material o espiritual? He aquí unas cuantas 
nociones, cada una de las cuales puede o no adaptarse 
al mundo, y las discusiones sobre estas nociones son in-
terminables”. (James, 1907, p. 46)
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“Nuestro trabajo sobre los detalles de su sistema es in-
dudablemente lo que nos da la impresión resultante del 
filósofo, pero es la misma impresión resultante lo que nos 
hace reaccionar”. (James, 1907, p. 39)

Parece que todo lo conocible debe ser verdad. Pero ¿qué 
significa llamar a una proposición o creencia “ verdad 
“¿Desde la perspectiva del pragmatismo? Este es el tema 
de la famosa conferencia de James. Comienza con un 
análisis de diccionario de la verdad como acuerdo con 
la realidad. Al aceptar esto, advierte que los pragmáti-
cos e intelectuales no estarán de acuerdo sobre cómo 
interpretar los conceptos de “acuerdo” y “realidad”; estos 
últimos piensan que las ideas copian lo que es fijo e in-
dependiente de nosotros. Por el contrario, aboga por una 
interpretación más dinámica y práctica, una idea verda-
dera o una creencia que podamos incorporar en nuestras 
formas de pensar de tal manera que pueda ser validada 
experimentalmente. Para James, la “realidad” con la que 
deben coincidir las verdades tiene tres dimensiones:

1. Cuestiones de hecho, es decir lo que es de lo que no 
es.

2. Relaciones de ideas (como las verdades eternas de 
las matemáticas). 

3. Todo el conjunto de otras verdades para que estamos 
comprometidos. 

“Hay personas, y yo soy una de ellas, que piensan que la 
cosa más práctica e importante en el hombre es su punto 
de vista acerca del universo “Los grandes hombres y su 
entorno” consideran que la sociedad de uno no solo es 
un contexto en el que emergen grandes individuos, sino 
que incluso desempeña un papel selectivo al permitir que 
se desarrolle su grandeza”. (James, 1907, p. 23)

Decir, que las verdades deben “estar de acuerdo” con ta-
les realidades significa pragmáticamente que deben lle-
var a consecuencias útiles. James es un falibilista, ya que 
considera que todas las verdades existenciales son, en 
teoría, revisables dada una nueva experiencia. Implican 
una relación entre los hechos y las ideas o creencias. 
Debido a que los hechos, y nuestra experiencia con ellos, 
cambian, debemos tener cuidado de considerar tales 
verdades como absolutas, como tienden a hacer los ra-
cionalistas. Esta teoría relativista generó una tormenta de 
críticas entre los filósofos de la corriente principal a los 
que respondió en el significado de la verdad.

Los líderes pragmáticos se centran en el lado práctico de 
“cómo podemos hacer esto” en cualquier tarea, iniciativa 
u objetivo (Watson, 1996). Se les puede ver como nega-
tivos en su enfoque cuando, de hecho, simplemente ven 
la imagen completa (incluidos los obstáculos) para llegar 

al resultado final. Es una forma lineal, práctica de pensar 
y “hacer”.

Los líderes idealistas se centran en los visionarios, las 
grandes ideas. Podría argumentarse que se centran más 
en el resultado final que en el camino para llegar allí, y 
que se los puede ver mirando a través de lentes de co-
lor rosa cuando, de hecho, simplemente “ven” el objeti-
vo final y realmente creen que hay Una forma de llegar 
allí (Drife, 2018). En realidad, ambos son esenciales para 
construir un equipo fuerte. En otras palabras, los mejores 
equipos incluyen empleados pragmáticos e idealistas de 
arriba hacia abajo, porque el pensamiento pragmático y 
el pensamiento idealista no son rasgos sostenidos solo 
por los líderes.

Por lo tanto, según al mezclar estas diferentes formas de 
pensar y trabajar, un equipo estará bien equilibrado y, en 
última instancia, será capaz de crear los mejores resul-
tados. Sin embargo, es importante que el líder del equi-
po entienda esas diferencias de pensamiento y trabaje 
para que los miembros del equipo se fusionen de manera 
cohesiva. De ninguna manera es la correcta, pero juntos 
pueden formar un equipo poderoso. Para revisar el senti-
do pragmático de la dirección de empresas, primero hay 
que definir de forma crítica las siete causas de la acción 
humana de Aristóteles, ya que es uno de los aspectos 
más importantes de cualquier comunicación, es un fuerte 
llamado a la acción, pero alinear un llamado para obte-
ner los mejores resultados y maximizar el retorno en la 
inversión. Según Aristóteles, las siete causas de la acción 
humana son:

1. Oportunidad

El dicho, “no dejar nada al azar”, se aplica aquí. No solo 
espere que los consumidores entiendan lo que usted 
quiere que hagan. Asegúrese de que entiendan sin espa-
cio para la confusión. Después de todo, la confusión es el 
asesino de marca número uno.

2. La naturaleza

La naturaleza humana y la naturaleza ambiental juegan 
un papel importante en motivar a los consumidores a to-
mar medidas. Asegúrate de que las acciones que les di-
ces a ellos estén alineadas con sus naturalezas.

3. Compulsión

Se vive en un mundo de gratificación instantánea, y la 
compulsión causa una cantidad significativa de acciones 
humanas simplemente porque las cosas son tan rápidas 
y fáciles hoy en día. Facilite a sus clientes la acción y los 
impulsos, y los resultados de marketing mejorarán.

4. Hábito
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Los seres humanos son criaturas de hábito, lo admitan o 
no. De hecho, gran parte de nuestra naturaleza habitual 
es subconsciente, pero desempeña un papel directo en 
cómo y cuándo actuamos. 

5. Razón

Para los consumidores, la razón puede ser racional o irra-
cional. El primero se aplica a los niveles más bajos de 
la Jerarquía de Necesidades de Maslow, mientras que el 
último se aplica a los niveles más altos de necesidades. 
Estas necesidades de nivel superior requieren que los 
profesionales desarrollen razones percibidas para que 
los consumidores tomen medidas. Apelar a las emocio-
nes es la forma más efectiva de desarrollar estas necesi-
dades percibidas en la mente de los consumidores.

6. La pasión

La pasión también se relaciona con las emociones. ¿Cuál 
es el desencadenante emocional para cada cliente que lo 
motivará a actuar? 

7. El deseo

La creación de un deseo tiene que ver con comprender 
los deseos y necesidades de los empleados. No se trata 
de un servicio. El deseo se trata de un sentimiento, un 
estilo de vida, un beneficio personal o algún otro objetivo 
o deseo intangible (y con frecuencia subconsciente). 

Por lo antedicho, entonces toda la empresa converge en 
estos pasos; sin embargo no todos estos son aceptados 
por la forma pragmática de dirigir del gerente, pues él no 
está destinado a programar la pasión, sino más bien a 
insinuarla de forma que los empleados conciban el por 
qué estar en una organización y porqué deben prevale-
cer en ella. El deseo es inconcebible de ser pensado en 
la planificación de un centro de estudios como el investi-
gado, simplemente se trazan planes curriculares y objeti-
vos educativos que deben cumplirse, sin muchas veces 
primar la calidad sino el cumplimiento de lo programado, 
lo que conlleva a la desesperación de quien toma las rien-
das en que su equipo llegue, pero sino encuentra ayuda 
y en lugar de ello se establezca el desosiego, los mode-
los gerenciales decaen y la consecuente desmotivación 
entre los momentos de labor que incluye el no hacer más 
allá de lo que se solicita o matar la creatividad en las dife-
rentes decisiones laborales que luego influyen en la crea-
tividad gerencial.

Peirce (1904), el filósofo estadounidense que acuñó el tér-
mino pragmatismo en 1872 menciona que los buenos ge-
rentes no simplemente hacen las cosas, hacen las cosas 
correctas. Son éticos Al examinar el trabajo, Fontrodona 
(2002), surge con importantes aclaraciones, así como 
una visión innovadora de la acción humana y la práctica 

de la gestión. El pragmatismo, a menudo mal entendido 
como un triunfo de la eficacia pura, es en realidad un pro-
ceso mediante el cual las personas, a través de la acción, 
se revelan y se desarrollan utilizando la virtud y el valor.

Los seres humanos se involucran con el mundo trabajan-
do constantemente en su posición personal con respecto 
a la variedad de argumentos que les presentan otras per-
sonas en sus vidas y culturas. De esta manera, los indi-
viduos contribuyen y toman de las culturas en las que se 
dan cuenta de su condición humana única. Los gerentes 
recurren a ideas y principios de los entornos y culturas 
generales en los que crecieron, así como a los valores y 
guías para la acción pragmática aprendida en sus carre-
ras organizacionales. Por lo tanto, un gerente puede, en 
el proceso de “convertirse” y, de hecho, “continuar sien-
do” un gerente, involucrarse con una variedad de argu-
mentos sobre los derechos y las injusticias, la efectividad 
o no, de hablar con el personal de su departamento cada 
uno trabajando. Los problemas de principio y pragmatis-
mo pueden verse surgir en las palabras de un gerente en 
particular cuando reflexiona sobre cómo se relaciona con 
su personal.

 ¿Por qué los gerentes deben estar sentados todo el tiem-
po? Están destinados a ser los directores de esta parte 
del negocio. Sin embargo, existe la sensación de que no 
son confiables. ¿Es así como alguien debe comportarse? 
¿Cómo esperar que se haga un buen trabajo entonces? 
Simplemente no creo que se esté obteniendo lo mejor del 
talento gerencial que deberían tener. Simplemente no ron-
cas cosas como esta. Y creo que algunos de nosotros 
nos sentimos insultados. Todo el mundo merece un esta-
do de paz respecto a que el dinero del sueldo no es una 
compensación suficiente por ser tratado mal. 

De acuerdo con los entrevistados en el grupo focal, los 
sujetos de estudio dieron sus versiones que se interpre-
taron de forma que se destacaran sus puntos de vista, 
después de explicar desde la teoría la forma en la que se 
diferencian los gerentes visionarios y pragmatistas. Es útil 
aclarar lo que quiere decir con pragmatismo, porque es 
probable que se obtenga media docena de definiciones 
de lo que significa ser pragmático en ellos, evitaría atri-
buir características en términos tan generales.

Los entrevistados respondieron en cuanto a la pregun-
ta sobre su opinión de quiénes tenían mejor desempeño 
aseguraron que los líderes efectivos y exitosos a menudo 
se presentan como idealistas porque quieren que las per-
sonas que los siguen se inspiren en la creencia de algo 
más grande. La gente quiere ser parte de algo más gran-
de y alcanzar una meta audaz. 
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En la pregunta de que si ¿Hay pragmatismo detrás del 
idealismo? Tiene que haber adujeron todos. Los obje-
tivos pueden ser audaces, pero todavía tienen que ser 
posibles. Es necesario que exista un cierto pragmatismo 
para reconocer y aprovechar las oportunidades y tratar 
los problemas. Si un líder presenta una visión sin pasos 
concretos para lograrla, los seguidores eventualmente se 
desilusionarán. Con esto se pregunta entonces que es lo 
que tienen los líderes que hacer para no desilusionarse y 
los puntos abstraídos son:

1. Logren mantener relaciones adecuadas con sus em-
pleados, que la soberbia de sus acciones no sean 
déspotas o despectivas y se pidan las cosas en fun-
ción a la medición de lo que puede aportar el traba-
jador pues esto crea un clima de estrés en quiénes 
no saben la forma de ejecutar los objetivos que le 
establecen.

2. Mantener el carácter y la integridad personal y de 
equipo, alejándose de miedos o frustraciones propias.

3. Hacer las cosas para que el resto vea que, si hay un 
objetivo, no hay excepción alguna de quién lo deba 
de hacer.

Sin embargo, los entrevistados comentaron que el prag-
matismo aquí no se puede utilizar para eliminar las preo-
cupaciones éticas de las partes interesadas en términos 
del equipo, el estudiante (cliente) o de otra manera. Así 
que el pragmatismo es quizás solo una parte del lideraz-
go, pero no todo. El liderazgo sin carácter y valores es 
inútil. A menudo, esos valores de la institución están en 
la declaración de la misión, y comprometer su declara-
ción de misión, es solo un compromiso de quién es usted 
como empresa y líder. Eso no es un sacrificio que valga 
la pena hacer.

De hecho, durante la mayor parte de la historia de vida 
laboral, los principios parecían anti pragmáticos. Los lí-
deres requieren seguidores y, a veces, los seguidores 
siguen principios e ideales y otras veces siguen a la pri-
mera persona que les promete gratificaciones.

Entre los entrevistados uno aseguró que un líder pragmá-
tico tiende a ser más operativo, a hacer que las cosas su-
cedan más rápido y en lo que realmente importa. Un líder 
visionario generalmente reúne esfuerzos para un futuro, 
a menudo enfocando los recursos de la institución (hu-
manos y financieros). Las personas no son totalmente un 
estilo u otro, los estilos de dosis deben cumplir con el área 
de operación de la organización y el tiempo estratégico.

En resumen, un líder verdaderamente efectivo debe ser 
tanto visionario como pragmático. Deben comprender el 
poder de la visión y ayudar a articular cómo podría verse 
un futuro posible. Tiene que ser inspirador y llamar a la 

gente a la acción. Pero ese mismo líder debe poder tra-
bajar con su equipo para hacer realidad esa visión. Sin 
esa capacidad de trazar un curso para ejecutar esa visión 
solo se convertirá en cosas agradables para decir u otra 
placa en la pared. Los líderes verdaderamente efectivos 
deben tener estas dos cualidades o características. Si no 
lo hacen, necesitan rodearse de personas que lo hacen, 
aseverándose de que terminaría en otra investigación en 
cuanto a aquellos gerentes que se dejan influenciar por 
colaboradores negativos.

CONCLUSIONES

Luego de revisado los discursos de James, se puede 
llegar a la conclusión de la filosofía deviene de los pre-
ceptos de Peirce, traduce en sí los apostolados hipoté-
ticos que considera que el objeto es lo que nos fijamos 
en nuestra propia experiencia fijándolas a todas como 
elementos con consecuencias prácticas. Dando que las 
cosas cumplan la misma función, corriente entonces de la 
eficacia y de la efectividad.

Busca en si entonces las consecuencias del pensamiento 
para la vida, opuesto a que los conceptos representan 
el significado real de las cosas. Las verdades absolutas 
son provisionales y pueden cambiar con la investigación 
científica. Las concepciones dependen del contexto, sin 
embargo, deleita que este es un pragmatismo filosófico. 
Las ideas no provienen aislados, pueden ser relaciona-
dos, James burda el materialismo científico.

Su obra es un funcionalista de la psicología, desligado 
a la ciencia del alma hacia una concepción naturalista 
de la ciencia humana, ligado al evolucionismo de Darwin, 
James es un convencido de la conciencia. 

Finaliza con un pluralismo alegando que no hay una sola 
verdad absoluta. Un punto intermedio entre el racionalis-
mo y el determinismo, aunque rechaza a ambos en varias 
ocasiones.

Por lo tanto, el pragmatismo no aceptaría bajo ningún 
concepto la gerencia pragmática, lo que se interpreta 
es que se buscan resultados efectivos pero sin terminar 
la relación entre los administradores y los empleados, 
pues como tal, la gerencia pragmática encierra rasgos 
dictatoriales y no transaccionales como deberían de ser. 
Sabiendo que nunca se podrán presentar dentro de la 
organización dos problemas de producción idénticos, se 
podrían entramar situaciones para hacer cosas similares 
pero la receta no se la puede guardar para otra ocasión.

El pragmatismo busca un ejemplo claro de lo que se esta-
blece como conocimiento, entendiendo que no hay forma 
que el mismo se presente en todos los seres humanos de 
la misma manera, es más, los aprendizajes son distintos 
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en todas las personas. Un gerente extremadamente prag-
mático desilusiona, desmotiva y destruye el clima organi-
zacional, en lugar de hacer la dirección sustentable.
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RESUMEN

En la investigación se evaluaron ocho tratamientos de un producto llamado rehiletes de chocolate, elaborado a base 
de polvo de cascarilla de cacao de líneas híbridas de la Finca Experimental “La Represa” de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo. Durante el procesamiento de las almendras es separado el cotiledón de la cascarilla, el cual tiene 
que molerse y refinarse para obtener el chocolate, sin embargo la cascarilla no tiene ninguna aplicación para la elabo-
ración de alimentos ricos en fibra ya que este tiene que pasar por procesos de molienda del cual se podría obtener una 
harina fina y así poder aprovechar un 40-60% para elaborar rehiletes de chocolate, Se utilizó un diseño completamente 
al azar con ocho tratamientos y tres repeticiones con el test de Tukey.

Palabras clave: 

Producto, cascarilla, líneas hibridas, aceptabilidad, rehiletes.

ABSTRACT

The research evaluates eight treatments of a product called chocolate rehiletes, made from cocoa husk powder from 
hybrid lines of the “La Represa” Experimental Farm of the State Technical University of Quevedo. During the processing 
of the almonds the cotyledon of the husk is separated, which has to be ground and refined to obtain the chocolate, 
however the husk has no application for the elaboration of foods, rich in fiber since this has to go through processes of 
grinding from which a fine flour could be obtained and thus be able to take advantage of 40-60% to make chocolate 
rehiletes. A completely randomized design was used with eight treatments and three repetitions with the Tukey test.

Keywords: 

Product, husk powder, hybrid lines, acceptability, rehilets.
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador tiene la característica de producir cacao fino y 
de aroma con una oferta de 60 a 70 mil toneladas al año. 
Hace algún tiempo este producto representó el 80% de 
producción en todo el mundo (Sánchez, 2007). El 60% 
de producción de cacao fino y de aroma le corresponde 
a Ecuador lo cual es envidiado por otros países produc-
tores de cacao. Esto se debe a la presencia de cacao 
llamado “Nacional” originario del Forastero Amazónico 
(Baena & García, 2012). La cascarilla de cacao corres-
ponde un 12-15% del grano fermentado y seco, lo cual 
indica que el País generó un promedio de 19.200 tone-
ladas por año de cascarilla de cacao considerado como 
desecho agroindustrial (Gavilanez, 2015). En los últimos 
años se han desarrollado significativos avances sobre el 
uso de la fibra dietética en su función a los requerimien-
tos nutricionales de preservar la salud (García & Velasco, 
2007). A pesar de la información que se obtiene sobre el 
consumo de fibra, los adultos normalmente deberían de 
consumir 35 gr de fibra y los niños 9 gr, pero en la actua-
lidad las ingestas promedio son consideradas muy bajas 
en cuanto a lo que se recomienda en su alimentación dia-
ria para obtener una buena salud (García & Rodríguez, 
2011). El enfoque hacia un crecimiento ascendente de la 
demanda de alimentos y productos agrícolas con valor 
agregado representa una iniciativa favorable para el de-
sarrollo sostenible de las agroindustrias en el ámbito eco-
nómico, seguridad alimentaria y estrategia para disminuir 
la pobreza (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2013).

 La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica y 
por su intermedio la Facultad de Ciencias Pecuarias de 
la UTEQ, desde el 2010 desarrolló un programa de me-
joramiento genético, estableciendo 20 líneas hibridas de 
cacao genotipo (Nacional x Trinitario), en los cuales se 
evaluó su comportamiento agronómico, fisiológico, pro-
ductivo, sanitario y su calidad física y sensorial, en base 
a estos resultados se seleccionaron los mejores materia-
les con mayor porcentaje de cascarilla para ser usados 
como subproducto agroalimentario, sin embargo no se 
ha realizado ninguna investigación sobre el procesado 
de la cascarilla del cacao rico en fibra para elaborar un 
alimento con valor agregado como son los elaborados 
(rehiletes) los cuales son un tipo de galleta horneada y 
seca, está hecha a base de harina, mantequilla, huevos 
y sustituyendo al polvo del grado de cacao con el polvo 
de la cascarilla, lo cual aporta con proteína energía y fi-
bra indispensable para la alimentación humana, ya que 
actualmente existe un bajo consumo de fibra debido a los 

alimentos refinados, productos industrializados y los ali-
mentos de origen animal. Con todos estos antecedentes 
esta investigación permitirá generar una tecnología ac-
cesible al pequeño y mediano emprendedor agroindus-
trial que contribuya al cambio de matriz productiva de la 
zona de Mocache y zonas aledañas. Así adultos y niños 
obtendrán un alimento de alto valor nutricional para su 
dieta diaria evitando enfermedades por el bajo consumo 
de fibra.

DESARROLLO 

Diseño Experimental

Se empleó un DCA con ocho tratamientos (cascarillas) y 
tres repeticiones, cada unidad experimental estuvo cons-
tituida por 15 gramos de cascarilla. Para determinar dife-
rencias entre medios de tratamientos se aplicó la prueba 
de Tukey (P≤0,05). 

Mediciones experimentales

La evaluación de la materia prima: 

Tabla 1. Descripción de los tratamientos en estudio.

Parámetro - Valor

Humedad  (%) 1

Proteína  (%) 13

Fibra  (%) 25

Energía (Kcal/Kg) 1409

Variables bromatológicas

Fibra bruta mediante procedimientos normalizados según 
las normas de calidad INEN E-INEN 1980 - 12; NTE-INEN 
522. Cenizas o materia inorgánica según norma de cali-
dad INEN E-INEN 1980-12; NTE-INEN 520. Extracto eté-
reo o grasa bruta mediante un solvente orgánico según 
las normas de calidad INEN E-INEN 1980-12; NTE-INEN 
523. Nitrógeno total o proteína bruta mediante el método 
Kjeldahl y es el resultado por un factor para expresarlo 
como proteína segun las normas de calidad INEN E-INEN 
1980-12; NTE-INEN 519. 

Variables microbiológicas

El contenido de mohos y levaduras se determinan me-
diante la presencia o ausencia de estos microorganismos 
en las muestras de alimentos según la norma de calidad 
INEN E-INEN 1529-10; NTE-INEN 98.
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Identificación de unidades experimentales

Tabla 2. Identificación y características de los tratamien-
tos a evaluar.

CÓDIGO DIRCYT – H MATERIAL HIBRIDO PORCENTAJE 
DE TESTA

T1 – 256 LR 18 X L 46 H 75 18,37

T2 – 258 LR 16 X EET 103 18,68

T3 – 262 LR 17 X L 49 H 98 16,46

T4 – 266 LR 14 X L 12 H 30 18,94

T5 – 267 LR 14 X L 15 H 31 18,11

T6 – 269 LR 18 X L 26 H 64 15,40

T7 – 270 LR 16 X L 46 H 75 18,74

MATERIAL C JHVH - 10 18,13

Porcentajes de humedad, ceniza, materia seca, materia 
orgánica y proteína.

En la variable humedad en el análisis de varianza se en-
contró diferencias estadistas significativas entre medias, 
observando que el T6 fue estadísticamente diferente de 

los demás tratamientos en estudio, obteniendo un prome-
dio de 6,54% y un coeficiente de variación de 11,98%. 
Para la ceniza no hay diferencias significativas entre las 
muestras de rehiletes estudiados para esta variable. Se 
aprecia que el promedio general fue de 2,58% con un co-
eficiente de variación de 13,86%. Los mayores valores se 
registraron en los T2 y T3 con 2,77% y 2,58% respectiva-
mente. Para la variable materia seca se puede observar 
que existieron diferencias significativas entre tratamien-
tos, el T6, obtuvo el porcentaje más alto con 90,69%, res-
pecto a los demás tratamientos, pudiendo expresar una 
media general de 93,45% y un coeficiente de variación de 
0,84%. En materia orgánica se observa que no existieron 
diferencias estadísticamente significativas en las mues-
tras de rehiletes estudiados para esta variable. El menor 
de los promedios fue para el T3 con 94,43% mientras que 
el mayor promedio lo obtuvo el Testigo JHVH con 97,02% 
respectivamente. Se aprecia que el promedio general 
fue de 95,55% con un coeficiente de variación de 1,44%. 
Para la proteína no se presentó diferencias estadísticas 
entre tratamientos, representando con un coeficiente de 
variación 12,34% y una media de 1,87%.

Tabla 4. Valores registrados para las variables fisicoquímicas: humedad. Ceniza. Materia seca. Materia orgánica y 
proteína registrados en rehiletes de chocolate. 

TRATAMIENTOS HUMEDAD (%) CENIZA (%) MATERIA SECA (%) MATERIA ORGÁNICA (%) PROTEÍNA (%)

T1DIRCYT - H 256 6.48 b 2.67 a 93.52 a 95.21 a 2.76 a

T2DIRCYT - H 258 5.61 b 2.77 a 94.39 a 94.83 a 1.47 a

T3DIRCYT - H 262 5.49 b 2.85 a 94.51 a 94.43 a 1.42 a

T4DIRCYT - H 266 6.54 b 2.48 a 93.46 a 95.76 a 1.40 a

T5DIRCYT - H 267 6.69 b 2.54 a 93.31 a 95.80 a 2.63 a

T6DIRCYT - H 269 9.31 a 2.66 a 90.69 b 95.35 a 2.71 a

T7DIRCYT - H 270 5.56 b 2.47 a 94.44 a 96.01 a 1.27 a

T8 MATERIAL C 6.65 b 2.21 a 93.35 a 97.02 a 1.33 a

PROMEDIO 6.54 2.58 93.45 95.55 1.87

V. MAXIMO 9.31 2.85 94.51 97.02 2.76

V. MINIMIO 5.49 2.21 93.31 94.83 1.33

C.V (%) 11.98 13.86 0.84 1.44 12.34

Letras diferentes indican significancia estadística según el test de Tukey (P<0.05)

Porcentaje de grasa

La figura 1, muestra las concentraciones de grasa pre-
sente en los rehiletes de chocolate, los valores mayores 

entre las muestras lo obtuvieron DIRCYT - H 267 (5,3) y el 
DIRCYT – H 266 (5,0).
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Figura 1. Resultados de los análisis de grasa realizados en los 
rehiletes a base de polvo de cascarilla de cacao.

Porcentaje de fibra

Los valores de relación más elevada registrada para el 
porcentaje de fibra lo presentaron el DIRCYT – H 270 y 
el material Testigo (27,30 y 27,20). El valor más bajo lo 
obtuvo el DIRCYT – H 269(23,60) seguido de los demás 
tratamientos.

Figura 2. Resultados de los análisis de fibra realizados en los 
rehiletes a base de polvo de cascarilla de cacao.

Presencia de mohos y levaduras

El contenido de mohos y levaduras presentes en los re-
hiletes, presenta anomalías solo en los tratamientos T5 y 
T6 habiendo en el resto cero contaminación; lo cual esto 
hace viable para la elaboración de las galletas y su pos-
terior consumo.

Análisis sensorial

Se efectuó un análisis de componentes principales para 
poder determinar las características sensoriales que se 
estudió a las diferentes muestras de rehiletes elaboradas 

a base de polvo de cascarilla de híbridos de cacao. Para 
determinar este proceso fueron capaces de explicar un 
65,7% de la varianza total asociada al impacto que tie-
ne las características de los rehiletes sobre el análisis 
sensorial.

Análisis económico

En el análisis económico no hay diferencia entre los tra-
tamientos con respecto a costo, puesto que al elaborar 
el alimento (rehiletes) no se utilizaron niveles para cada 
muestra, los ocho tratamientos llevaron formulaciones 
iguales; por lo tanto no existe variabilidad económica en-
tre tratamientos.

CONCLUSIONES

Para la variable humedad se registró un valor de 9,31%, 
dicha variable se encontró diferencias estadísticas signi-
ficativas, se observó que el valor de la humedad decrece. 
Esto es debido al proceso de cocción del rehilete. Según 
Bazan, Gabrielli, Acosta & Rojas (2015), demuestra que 
el contenido de humedad de las galletas son todos por 
debajo del 10% lo que disminuye la posibilidad de la eli-
minación de microorganismos lo que significa que reduce 
el aumento de vida útil. 

Este criterio concuerda con Auquiñivin & Castro (2015), 
mencionando en su investigación que mientras más pas-
ta de oca contenga mayor es el porcentaje de humedad. 
Para la ceniza los resultados familiares lo menciona el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (1992), 
citado por Pesantes (2014), quien menciona que el con-
tenido de ceniza varía dependiendo a la formulación y 
al porcentaje de la harina que se esté sustituyendo, en 
este caso la utilización de harina de cascarilla de cacao 
no discrepa tanto con lo antes expuesto. Así mismo los 
resultados coincidieron con Auquiñivin & Castro (2015), 
indican que el porcentaje de ceniza varía respectivamen-
te a causa del contenido mayor del porcentaje de hari-
na de trigo y harina de pajuro. En porcentaje de materia 
seca los resultados coinciden con Morillo, Visbal, Altuve, 
Ovalles & Medina (2013) quienes mediante una valora-
ción de dietas para alevines de colossoma utilizando 
fuentes proteicas muestran las mismas derivaciones en la 
pérdida de líquidos. 

Así mismo Ceron, Bucheli & Osorio (2014), quienes men-
cionan que mientras más niveles de sustitución de hari-
na aumenta el nivel de materia seca. Los resultados de 
materia orgánica concuerdan con Contreras, Tunque & 
Cordero (2015), quienes indican que el resultado de este 
estudio puede darse variabilidad mínima, esto debido a 
las variaciones en el periodo vegetativo del cultivo y a las 
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condiciones meteorológicas donde se realizaron los tra-
bajos. Los porcentajes de proteína determinado en este 
estudio se encuentran bajo el rango a lo señalado por Li, 
et al., (2008), citado por Gaytan (2015), considera que las 
proteínas de cualquier otra harina enriquecida son consi-
deradas fuente adecuada para la dieta, su biodisponibili-
dad es alta y es bajo el nivel de factores anti nutricionales. 

Así mismo, Delgado-Vidal, Ramírez-Rivera, Rodríguez-
Miranda & Martínez-López (2013), indican, que las ga-
lletas enriquecidas con harina de barrilete negro com-
plementa la valoración proteica en los cereales de dicho 
alimento y aumenta su valor biológico. Para el análisis 
de grasa, estos valores coinciden con lo expresado por 
Ceron, Bucheli & Osorio (2014), quienes indican que en 
las galletas elaboradas a medida que se aumenta el por-
centaje de sustitución el porcentaje de grasa tiende a 
bajar. 

Por otra parte, los resultados de materia seca coinciden 
con el mismo ya que es todo al contrario pues mientras 
más sustitución de harina más porcentaje de materia 
seca existe. Carrion (2015), menciona que la adición de 
harina de haba y extracto hidrofilico incrementan el valor 
nutricional y funcional frente a otras galletas. Los resul-
tados en el análisis de fibra coinciden con los obtenidos 
por Mieres, Andrade, García & Londoño (2010), en sus 
análisis del desarrollo de una galleta a partir del orujo de 
uva indica que puede ser utilizada como fuente de fibra 
para el consumo humano debido a que su ingestión está 
asociada con una variedad de efectos fisiológicos. 

Cabe notar que los resultados microbiológicos cumplen 
con los requisitos dispuestos en la Norma INEN 1529-10, 
lo que se expone un procedimiento realizado con inocui-
dad ya que se podría decir que en la mayoría de las pla-
cas no se detectó desarrollo de mohos y levaduras, lo 
cual indica que existió una excelente elaboración y alma-
cenamiento del producto final. Carrion (2015), coincide 
con los valores obtenidos en este estudio ya que demues-
tra que la elaboración y evaluación nutricional de galletas 
funcionales a base de harina de haba se encuentran den-
tro de los parámetros establecidos. 

Respecto al análisis sensorial se agrupo T4, T5 , T6 , T7 y 
T8 los cuales se rechazan pues están lejos de obtener las 
características de sabor intenso a chocolate y color ama-
rillo. Resultados coinciden con Toaquiza (2012), quien in-
dica que el color es una cualidad que atrae y la variación 
puede influir en el momento de hornear el alimento así 
mismo nos muestra que el sabor es la impresión que cau-
sa un alimento en el órgano del gusto. El T1 se asemeja a 
las características de color marrón y aroma intenso a cho-
colate, siendo este el más aceptable y agradable en el 

análisis sensorial por las características que este obtiene 
(Delgado, Ramirez, Rodriguez & Martínez, 2013) demues-
tra en la elaboración de galletas enriquecidas con harina 
de barrilete negro tienen una mayor intensidad en el co-
lor por su aspecto visual como brilloso y el olor intenso a 
la harina. Los materiales T2 y T3 son también aceptados 
con características de aroma moderado a chocolate y 
textura firme como materiales con excelente perfil senso-
rial. Hernández, García & Calle (2014), demuestran que 
galleta dulce con ajonjolí tostado y molido se caracteriza 
como un producto crujiente, pero suave, y un aroma que 
caracteriza e identifica el producto resultados que coinci-
den con los análisis sensoriales de textura y aroma de los 
rehiletes de chocolate. Finalmente, solo el T7 es rechaza-
do, pues no presentó ningún perfil sensorial aceptable.
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RESUMEN

El objetivo de la investigación es implementar un proceso de producción de conserva de mango en almíbar, de esta 
manera darle valor agregado a la fruta en épocas cuando la producción es baja en la zona del Ecuador. Se empleó 
un diseño completamente al azar con arreglo trifactorial (A*B*C). Las variables de estudio fueron: físico-químicas y pa-
rámetros sensoriales y en los mejores tratamientos se evaluó los parámetros microbiológicos (E. Coli y C. botulinum). 
Para determinar diferencias entre las medias a los análisis físico-químicos se le aplicó la prueba Tukey (P ≤ 0.05), y para 
los análisis sensoriales se aplicó la prueba de Kruskal Wallis. Determinando que los resultados de mayor aceptabilidad 
físico-química se obtuvieron del T5, T6, T7, T8 y T9; pero los valores del T9 y T12 fueron más cercanos a los establecidos 
por la Norma del Codex. 

Palabras clave: 
Almíbar, conserva, concentraciones, edulcorantes, mango. 

ABSTRACT

The objective of the research is to implement a production process of mango conserves in syrup, in this way to add 
value to the fruit in times when production is low in the area of   Ecuador. A completely randomized design was used with 
a trifactorial arrangement (A * B * C). The study variables were: physical-chemical and sensory parameters and the best 
treatments were evaluated with microbiological parameters (E. Coli and C. botulinum). To determine differences bet-
ween the means to the physico-chemical analysis, the Tukey test was applied (P ≤ 0.05), and for the sensorial analysis, 
the Kruskal Wallis test was applied. It was determin that the results of greater physical-chemical acceptability were ob-
tained from T5, T6, T7, T8 and T9; but the values of T9 and T12 were closer to those established by the Codex Standard.

Keywords: 

Syrup, conserve, concentrations, sweeteners, mango.
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INTRODUCCIÓN 

El mango es una fruta tropical que se destaca por su gran 
sabor, siendo muy reconocida en el Ecuador, constitu-
yéndose como principal país productor. El mango guarda 
su origen de Asia desde los años 1700. Ecuador exporta 
esta fruta principalmente a Estados Unidos (aproximada-
mente 75% de la exportación total) (Arias, 2009).

Esta fruta es climatérica, su producción se rige por las 
condiciones climáticas, afectando de manera conside-
rable el precio ya que en épocas de gran demanda su 
precio es bajo mientras que en época de escasez es 
todo lo contrario, perjudicando de tal manera al productor 
(Morulanda, 2008).

Generalmente al mango se lo consume en fresco.Sin em-
bargo, hace algunos años se ha desarrollado la tendencia 
de consumirlo en productos procesados por ello ahora es 
muy común encontrarlo en jugos, zumos, y mermeladas. 
Es conveniente indicar que en la zona del Ecuador estos 
productos no tienen gran acogida, debido al gran por-
centaje de fruta que está siendo exportada; sus principa-
les destinos son Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Chile, 
Alemania, Panamá, Colombia y Perú (Arias, 2009).

El mango brinda muchos beneficios entre los cuales está 
el efecto diurético por su contenido de potasio, posee vi-
tamina C y vitamina A ideal para aquellas personas que 
no toleran otras fuentes de la vitamina, contiene fenoles 
que son antioxidantes poderosos, es rico en hierro ade-
más de magnesio y selenio. Favorece al sistema nervioso, 
digestivo y la salud de la piel por su contenido en vitamina 
B (Morulanda, 2008).

En base a los antecedentes se propone con el presen-
te proyecto implementar un proceso de producción de 
conserva de mango en almíbar (producto elaborado con 
la pulpa de la fruta adicionando almíbar, una mezcla de 
azúcar y agua), con la finalidad de darle valor agregado 
a la fruta en épocas cuando la producción es baja en la 
zona del Ecuador. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La duración de la presente investigación fue de 12 sema-
nas entre mayo y junio del año 2015, llevada a cabo en el 
Laboratorio de Bromatología de la Carrera de Ingeniería 
en Alimentos perteneciente a la Finca Experimental “La 
María” ubicado en los predios de la UTEQ en el Km 7 
½ de la Vía Quevedo – El Empalme entrada al Cantón 
Mocache, Provincia de Los Ríos. Su ubicación geográfica 
es 01° 06´ de latitud Sur y 79° 29´ de longitud Oeste a 
una altura de 120msnm, con una temperatura media de 
25.8°C, humedad relativa de 85.84, precipitación relativa 

de 2223.66, Heliofanía promedio de 898.66, zona ecológi-
ca con bosque húmedo tropical y topografía ligeramente 
onduladas.

Se empleó un diseño completamente al azar con arreglo 
trifactorial A*B*C, como factor A la variedad del Mango, 
Factor B, Tipo de edulcorantes, Factor C concentraciones 
azucaradas, con doce tratamientos y tres repeticiones, 
en total 36 unidades experimentales cada una estuvo 
constituida de frascos de vidrio con la pulpa de mango 
y el líquido de gobierno con un peso final de 500g cada 
uno. Para determinar diferencias entre las medias para 
los análisis físico-químicos se aplicó la prueba Tukey (P 
≤ 0.05). Por otra parte, para los análisis sensoriales se 
aplicó la prueba Kruskal Wallis.

Tabla 1. Combinación de los diferentes factores en 
estudio.

Factores Niveles

(A)Variedad de Mango A1(Tommy atkins)
A2(Haden)

(B) Tipo de Edulcorante B1(Sacarosa)
B2(Miel de abeja)

(C) % de Concentraciones azucaradas
C1 20%
C2 30%
C3 40%

Fuente: Ortiz (2014).

Tabla 2. Identificación y codificación de las unidades ex-
perimentales de las conservas de mango en almíbar a ser 
evaluadas.

Trat. Clave Rep. T.U.E. Total la muestra (Kg)

1 1.1.1 3 0.485 1.455

2 1.1.2 3 0.485 1.455

3 1.1.3 3 0.485 1.455

4 2.1.1 3 0.485 1.455

5 2.1.2 3 0.485 1.455

6 2.1.3 3 0.485 1.455

7 1.2.1 3 0.485 1.455

8 1.2.2 3 0.485 1.455

9 1.2.3 3 0.485 1.455

10 2.2.1 3 0.485 1.455

11 2.2.2 3 0.485 1.455

12 2.2.3 3 0.485 1.455

Total 36 5.82 17.46

Fuente: Ortiz (2014).

Procedimiento

1. Los frutos de mango se reciben y se pesan.
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2. Se seleccionan los mejores mangos maduros y firmes 
para el proceso.

3. Los frutos se lavan para eliminar residuos y suciedad.

4. Se procede al pelado del fruto.

5. Los frutos se cortan en láminas gruesas las que de-
ben ser lo más uniforme posible.

6. Se prepara el medio de cobertura adicionándole 
agua, sacarosa o miel y ácido cítrico hasta que esta 
llegue a producir una espuma blanca producto de la 
ebullición.

7. Esterilización de los envases de vidrio durante 20-25 
minutos a 100 ºC.

8. Se envasan las láminas de mango en los envases de 
vidrio lo más uniformes posible.

9. Adición del medio de cobertura este debe estar a una 
temperatura no menor a 85 ºC.

10. Sellado de los envases a baño maría para evaporar 
las burbujas de aire que se produjeron al momento 
del envasado de la fruta (mango).

11. Los envases se enfrían en agua y se secan.

12. Posteriormente se etiquetan y se procede al almace-
namiento durante 15 días antes de su expendio.

Mediciones experimentales

Evaluación físico-química

El pH, ºBrix y Acidez Titulable se realizaron al produc-
to final una vez terminadas las conservas de Mango en 
Almíbar.

Evaluación Sensorial

Una vez que se realizó el procedimiento de elaboración 
de las conservas de Mango en Almíbar se efectuó una 
prueba sensorial descriptiva para la aceptación o recha-
zo del producto final.

Evaluación Microbiológica

Se evaluó los mejores tratamientos de las conservas de 
Mango en Almíbar para conocer si había presencia de 
microorganismos patógenos en cuanto a la calidad del 
producto final E. coli y C. botulinum.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evaluación físico-química

Variable pH

En el efecto de las principales combinaciones entre ni-
veles existió diferencia entre tratamientos, los mayores 

promedios registrados fueron los Tratamientos 8, 7, 6, y 5 
con una media de 3.30, 3.10, 3.10, y 3.10 diferentes del 
T10 con el menor valor 2.77, según la prueba de Tukey 
(P≤0.05). 

Variable Acidez

Para la variable Acidez existió significancia en los trata-
mientos T2 y T12 resultaron tener los valores más altos 
con 11,9 y 12,2 °D, respectivamente, en comparación al 
tratamiento T6 con menor valor (6.03°D) estas fueron dife-
rentes según la prueba de Tukey (p≤0.05). 

Variable °Brix

Para la variable ºBrix se observa que los tratamientos 9 y 
12 con los mayores valores de 19.00 y 20,17 º BRIX am-
bos con igualdad, mientras que el T4 con 11,80 obtuvo el 
menor valor de sólidos solubles diferentes de los demás 
tratamientos de acuerdo a la prueba de Tukey (P≤0.05).

Tabla 3. Valores presentes en los tratamientos en las va-
riables pH, Acidez y ºBrix en la elaboración de conserva 
de mango en almíbar. 

Tratamientos pH Acidez °Brix

T1 2.87 c d 10.03 a b 13.50 e

T2 2.80 c d 11.90 a 14.27 e

T3 2.83 c d 9.80 abc 16.50 c d

T4 3.00 b c 8.13 bcd 11.80 f

T5 3.10 a b 6.33 c d 16.50 c d

T6 3.10 a b 6.03 d 17.77 b c

T7 3.10 a b 6.97 bcd 14.50 e

T8 3.30 a 6.40 c d 18.00 b

T9 2.97 bcd 8.80 bcd 19.00 a b

T10 2.77 d 9.60 abc 14.00 e

T11 2.90 bcd 8.97abcd 16.27 d

T12 2.90 bcd 12.2 a 20.17 a

Error E. 0.05 0.69 0.28

C.V (%) 2.63 5.63 2.99

Evaluación Sensorial

Variable Sabor/Mango

En el análisis sensorial para la variable sabor/mango no 
se mostraron diferencias significativas, posiblemente se 
deba a la utilización del ácido orgánico (ácido cítrico) 
como regulador de pH en la fórmula de líquido de go-
bierno que según (Anzaldua, 2005) menciona que el sa-
bor de un alimento es muy complejo ya que combina tres 
propiedades: el olor, el aroma y el gusto y, por lo tanto, 
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su medición y apreciación son más complejas por sepa-
rado. Existen diferencias de acidez, no solo en cuanto a 
intensidad, sino también a la prontitud con la que las per-
sonas perciben ese gusto, sin embargo, pueden diferir 
en cuanto a esta característica, lo cual podríamos intentar 
llamar prontitud de detección de acidez. Así por ejem-
plo el ácido cítrico es detectado muy rápidamente por la 
lengua y causa una impresión fuerte enmascarando de 
cierta manera a las conservas que utilizan dicho ácido 
orgánico y al sabor característicos de la fruta en fresco 
independientemente de su variedad. 

Variable Sabor/Miel

La variable sabor/miel el menor valor lo mostró los trata-
mientos T7 y T10 ambos con son (1,45), sin embargo, el 
T12 con el mayor sabor a miel con 3.75. El sabor de la 
miel es el resultado de la interacción de muchas substan-
cias químicas, pero ninguna de ellas da una nota ácida. 
El hecho que la acidez sea casi imperceptible hace su 
sabor más agradable. La acidez de la miel está, en una 
escala de pH, entre 3.2 y 4.5 con un promedio de 3.9. 
Sin embargo, la contribución más significativa del pH es 
hacia su estabilización contra micro-organismos. El ácido 
más común en la miel es el ácido glucónico. Este, está 
producido por la acción de una enzima sobre la dextrosa 
de la miel (Rodríguez, Puas, & Silva, 2012). El ácido glu-
cónico que contiene la miel realza el sabor de los prepa-
rados. Además, posee una cualidad interesante que es la 
de reemplazar al sodio. En las ingestas dietéticas posee 
una verdadera importancia, justamente, cuando es nece-
sario sustituir al sodio.

La forma de saborizar que posee la miel es muy intere-
sante para aplicarla a la elaboración de productos lác-
teos. Por ejemplo, el yogurt con miel ha tenido bastante 
éxito en otros países como España o Brasil. Se utiliza para 
saborizar dulces, mermeladas y caramelos (Janin, Nimo, 
& Tanoni, 2000).

Variable Olor/Mango

Entre las interacciones para la variable olor/mango al ela-
borar la conserva de mango en almíbar no se mostraron 
diferencias significativas en ninguna de las interacciones. 
Posiblemente el mango en conserva no influye sobre el 
olor, debido al tipo y la concentración de edulcorante uti-
lizado en el líquido de gobierno, esto revelaría la no per-
cepción del verdadero olor de las variedades de mango. 

Variable Olor/Miel

Los doce tratamientos estudiados existieron diferencias 
significativas entre sí. 

Variable Color/Amarillo

En la elaboración de la conserva de mango en almíbar, 
al estudiar la variable del análisis sensorial para el color/
amarillo no se constataron diferencias significativas entre 
ninguna de las interacciones estudiadas. Esto se debió 
que en las dos variedades tenían las mismas madureces 
fisiológicas, lo cual no influyó sobre el color del almíbar ni 
de la pulpa de la fruta.

Variable Color/Verde

Se indica que durante la investigación no hubo diferen-
cias en el color verde. Esto se debió posiblemente a que 
no se presentó esta característica en las dos variedades, 
como los edulcorantes utilizados y concentraciones de 
miel y sacarosa. Esto se debió a que para la elaboración 
de la conserva en almíbar se utilizaron frutas con una mis-
ma madurez fisiológica por lo cual no influyo sobre el co-
lor de la conserva.

Variable Textura/Fibrosa 

Al estudiar las diferentes interacciones para la variable 
textura/fibrosa mediante la prueba de Kruskal Wallis, se 
constató que no hubieron diferencias significativas entre 
ninguna de las interacciones estudiadas. Concordando 
con lo que nos exige la Norma Codex (1987), quien 
menciona que los mangos deberán ser razonablemen-
te carnosos y tener poca fibra. Podrán ser más o menos 
tiernos, pero no deberán ser ni excesivamente pulposos 
ni excesivamente duros (3.78) T7 (3.73) y T8 con 4.17 
respectivamente.

Evaluación Microbiológica

Los resultados de los mejores tratamientos en la 
Elaboración de conserva de mango en almíbar se de-
tallan en el siguiente cuadro. Al realizar los análisis mi-
crobiológicos a los tratamientos T5 (Variedad Haden con 
sacarosa al 30%), T6 (Variedad Haden con sacarosa al 
40%) T7 (Variedad Tommy atkins con miel al 20%), T8 
(Variedad Tommy atkins con miel al 30%) y T9 (Variedad 
Tommy atkins con miel al 40%) se registró ausencia de 
estos microorganismos.
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Tabla 4. Valoración microbiológica a los mejores tratamientos en la elaboración de conserva de mango en almíbar.

Tratamientos Escherichia coli Clostridium botulinum

Variedad Haden * sacarosa al 30% Ausencia Ausencia

Variedad Haden * sacarosa al 40% Ausencia Ausencia

Variedad Tommy atkins * miel al 20% Ausencia Ausencia

Variedad Tommy atkins * miel al 30% Ausencia Ausencia

Variedad Tommy atkins * miel al 40% Ausencia Ausencia

Fuente: Ortiz (2014).

CONCLUSIONES

La tendencia creciente puede atribuirse al hecho de que 
tratamientos térmicos prolongados y de alta tempera-
tura en ciertos alimentos como los jugos que contienen 
hidratos de carbono (azúcares) puede inducirse carame-
lizaciones o transformaciones por isomerización y deshi-
dratación de sus hidratos de carbono que dan origen a 
una serie de compuestos que incluyen furanos, pironas, 
aldehídos, cetonas, ácidos, esteres y pirosinas de bajo 
peso molecular que pueden afectar el índice de acidez, 
reflejando un posible aumento de Avalo, Pérez, & Tovar 
(2009).

Las valoraciones se deben a la utilización de un ácido or-
gánico (ácido cítrico), en una concentración de 0,02% en 
la fórmula del líquido de gobierno como medio acidulante 
para la prevención del crecimiento de microorganismo. 
Por otra parte, Aular & Rodríguez (2005), en investigación 
en mango fresco obtuvieron rangos de acidez de 10 a 
18°D., por los cual describen que el nivel de acidez de la 
fruta conservada debe ser tan bajo como su palatabilidad 
y que las frutas pueden tolerar reducciones significativas 
de pH sin alteración de su sabor y aroma.

Los valores de SST (Sólidos Solubles Totales) fueron simi-
lares a los hallados por Kalra & Tandon (1983), en el cul-
tivar Dashehari, y por Chaplin (1988); y Oosthuyse (2000) 
citado por Aular & Rodríguez (2005), en el Tommy Atkins, 
con 19,7; 18,5 y 17,0 ºBRIX, respectivamente. Se puede 
indicar que los mangos Criollos tienen niveles de sólidos 
solubles totales similares a los hindúes, pero son menos 
ácidos, y de allí los altos valores de la relación SST/ATT. 
Al respecto, Chaplin (1988), citado por Aular & Rodríguez 
(2005), señaló que hay múltiples factores que influyen en 
el agrado de la parte comestible del fruto del mango, lo 
cual podría explicar porque la evaluación de la preferen-
cia no reflejó, las diferencias en las características quí-
micas, que a su vez deben haber generado diferentes 
sabores para cada material evaluado. De acuerdo a la 
Norma Codex (1987), el almíbar (jarabe), que es la mez-
cla de agua y productos alimentarios que confieren un 

sabor dulce como los azúcares o la miel. Se lo considera 
como un producto de almíbar (jarabe) diluido igual o ma-
yor que 14º pero menor que 18º.
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RESUMEN

El presente proyecto investigativo consiste en el Estudios de los factores limitantes de la cadena productiva del cacao para 
mejorar la productividad e innovación de la pymes, en la ciudad de Guayaquil a través del presente estudio radica en esta-
blecer los factores limitados en la cadena productiva del cacao sus debilidades y fortalezas para mejor la productividad de 
las empresas llamadas pymes en las cuales tienen modelos actuales de comercialización dentro del país que necesitan ser 
innovados para tener un nuevo enfoque en la viabilidad de un Plan Nacional de Acción. Este estudio está enfocado en crear o a 
su vez mejorar la productividad del cacao en la innovación de las empresas medianas y pequeñas, ya que ha tenido dificultad 
en los procedimientos de la productividad del cacao que se han estado llevando en la ciudad de Guayaquil. Con este estudio 
se busca mejor la innovación y la eficiencia, eficacia de la productividad de los cacaoteros, ejecutivos y empleados en general 
se debe idear una mejor visión de las empresas pymes para obtener mejores resultados en la cadena productiva. 

Palabras clave: 

Cadena productiva, cacao, productividad, innovación, Pymes.

ABSTRACT

The present project consists in the study of the limiting factors of the cocoa production chain to improve the productivity and 
innovation of SMES in the Guayaquil city through the present radical study in the establishing the limited factors in the production 
chain of their weaknesses and strengths to improve the productivity of the companies called SMES in which they have current 
models of commercialization within the country that need to be innovated to have a new focus on the viability of a national plan 
of action. This study is focused on creating or at the same time improving the productivity of cocoa in the innovation of medium 
and small companies, since it has had difficulty in the processes of cocoa productivity that have been taking place in the city 
of Guayaquil. With this study seeks to improve innovation and efficiency, productivity effectiveness of cocoa, executives and 
employees in general should devise a better vision of SMES companies to obtain better results in the production chain.

Keywords: 

Productive chain, cocoa, productivity, innovation, Smes.
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INTRODUCCIÓN

El cacao en el Ecuador tiene un puesto muy importante 
por su rica productividad, y esto ha generado beneficios 
para el país por lo cual no ha dejado de producirse y 
cada vez se perfeccionan más para entregar un producto 
de calidad. En un tiempo atrás en la época de las plagas 
y enfermedades que afectaron los sembríos y cultivos y 
la crisis económica que fue a nivel mundial disminuyo su 
producción, pero al pasar el tiempo Ecuador levanto nue-
vamente su producción y siguió comercializando el famo-
so cacao que es llamado también como la ¨Pepa de Oro¨.

El cacao produce un delicioso chocolate amargo que 
ha representado las ciudades del país en especial ena-
moro con su aroma y sabor a la gente de la ciudad de 
Guayaquil, por lo que se decidió abrir las famosa empre-
sas Pymes para poder tener una gama de productividad 
e innovación con el caco, las pepas del producto venían 
de la costa y los molían para obtener el delicioso choco-
late tiempo después fueron creando los molinos que se 
encargan de moler los granos del cacao para comercia-
lizar dentro de la ciudad y el país y así fueron creando 
el chocolate instantáneo que generalmente se toma con 
leche en una taza. 

El caco es un alimento que posee altos niveles nutritivos, 
posicionándose a nivel mundial en el tercer lugar de pro-
ductos que se posicionan en el mercado después del 
azúcar y del café. La cadena productiva cacaotera tiene 
mayor protagonismo en las empresas chocolateras del 
continente europeo y americano. Sin embargo, éste es 
cultivado en gran medida en África, pese a que éste tiene 
su génesis en América, teniendo tres cadenas producto-
ras en tal continente tales como: Nigeria, Marfil y Ghana; 
en cambio en el continente americano, las grandes ca-
denas productoras están situadas en Ecuador, Colombia, 
México y Brasil. 

Para poder analizar la situación problemática es necesa-
rio dar a conocer que existen dos tipos de cacao siendo 
el primero el cacao básico y el segundo el cacao fino o de 
aroma en el que, desde un principio la comercialización 
del cacao básico ha sido producido en un aproximado 
del 95% sin embargo en los últimos 5 años se ha impul-
sado la producción del cacao fino o de aroma en un 62%. 
Lo cual, ha contribuido a que, tal producción mejore las 
condiciones de vida de las pequeñas empresas, sin em-
bargo, éstas poseen bajos estándares de productividad 
a diferencia, de las medianas empresas. “Estos factores, 
combinados con una ausencia de políticas de fomento y 
de apoyo a la producción, lo han llevado a una situación 
de riesgo, lo que ha generado en el MAGAP una políti-
ca pública para la reactivación del sector que se viene 

implementando desde 2011”. (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2015)

DESARROLLO

En este estudio el objetivo fue conocer la problemática 
que están afectando la producción, comercialización y el 
ingreso a los productores en relación al agricultor que se 
dedica a la producción familiar del cacao en el método 
se diagnosticó el análisis económico y de serie de super-
ficie histórica en la producción del cacao en el periodo 
de 2014 al 2015 se encontró una baja producción que se 
relacionó con la avanzada edad de las plantaciones y el 
deficiente del control de plagas, enfermedades, unos de 
los problemas fue que en ciertas plantaciones no había 
un adecuado drenaje de suelo en épocas de lluvia la baja 
aplicación de fertilizantes y un mal manejo de las sombras 
en el cacaotal y la baja asistencia técnica y capacitación 
a productores, este problema afecto y está afectando 
para la producción de las empresas pequeñas Pymes.

En mayor medida el estudio de los factores que limitan a 
estas cadenas productivas en el mejoramiento tanto de 
la productividad como de la innovación de las pequeñas 
y medianas empresas en la ciudad de Guayaquil en el 
que, existen contradicciones en la calidad del producto 
que da a conocer nuestra marca ecuatoriana por ello es 
importante que la producción sea perfecciona y tenga un 
producto de excelencia. 

El objetivo de esta investigación es estudiar los factores 
limitantes de la cadena productiva del cacao para mejo-
rar la productividad e innovación de las PYMES, ciudad 
de Guayaquil. 

Se requiere analizar e investigar el estudio de los factores 
limitantes de la cadena productiva del cacao para me-
jorar la productividad e innovación de las pymes en la 
ciudad de Guayaquil, la cadena productiva del caco es 
importante para nuestro país ya que se trata de la pepa 
de oro la cual es la más amada en el mundo por su sabor 
original que tiene.

Esta propuesta se trata de investigar comercializar un 
producto de buena calidad ya que la cadena productiva 
no está siendo revisada adecuadamente por ello se re-
quiere tener mejor organización para capacitar a sus ca-
caoteros y obtener mejore beneficios de producción con 
el cacao y evitar malas recomendaciones por su calidad 
de producto y deficiencia.

Es importante investigar de qué manera logre captar una 
buena plantación para producir el Cacao y obtener bue-
nos beneficios para las empresas pymes de la ciudad de 
Guayaquil.
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El producto del cacao es sembrado en la mayoría de 
todos de los países tropicales o tórridos, en ambientes 
húmedos y calientes entre los 20° latitud norte y los 20° 
latitud sur de la línea ecuatorial. Este producto es un cul-
tivo de gran cuidado, y los viveros crecen de mejor for-
ma bajo la sombra de otros árboles similares. Durante 
los años 2010-2011 fueron de mayor apogeo para el ca-
cao, de acuerdo a estimaciones la producción del cacao 
alrededor del mundo llegó a 4.3 millones de Toneladas 
Métricas, incremento que expresa en mayor medida a un 
aumento en la zona sembrada mucho más que a la varia-
ción en tema de rendimientos. El importe a nivel mundial 
en términos reales durante los años 2009-2010 fue de un 
86% más alto en comparación con los años 2000-2001. 
Los productores de los países de Vietnam e Indonesia 
están extendiendo su superficie, e Indonesia intenta ser 
el principal país productor de cacao. 

Realmente un 97% de la producción de cacao alrededor 
del mundo está agrupada en diez países. África del oeste 
es la zona que más provee de cacao, particularmente un 
cacao no fino de aroma y convencional. Costa de Marfil 
era el principal país productor en el año 2008 lo cual pro-
dujo un 39% de la producción cacaotera a nivel mundial 
(International Cocoa Organization, 2010).

La ampliación de la superficie plantada muestra un in-
cremento de la demanda global del cacao. El mercado 
del cacao y sus derivados ha experimentado diversos 
cambios en las preferencias netamente de los consumi-
dores y en la percepción de lo beneficioso que es para 
la salud los productos derivados del cacao como lo es el 
chocolate.

El consumo de los productos procedentes del cacao ha 
incrementado notoriamente en un 11% entre el año 2003 
y 2008, con una tasa anual de 1,3%. Europa consume un 
total de 49% del cacao, América consume un (33%), Asia 
un (15%), y finalmente África (3%). Durante el año 2009, 
el promedio global del consumo de chocolate era 3,2 kg/
cápita. Luego de los nuevos avances en las investiga-
ciones que garantizan los beneficios del chocolate para 
la salud y el incremento de la clase media con influen-
cias occidentales en países como China e India, varios 
expertos consideran que la demanda para los produc-
tos con alto contenido de cacao ascenderá rápidamente 
(International Cocoa Organization, 2010).

Una gran parte del proceso del cacao se lleva a cabo en 
los países importadores, cerca de los centros de consu-
mo. La zona europea representa un 58% correspondiente 
a las importaciones a nivel mundial, aunque no consumen 
la totalidad del cacao que importan; varios países, parti-
cularmente los países bajos procesan el cacao para luego 

exportar a otros países (International Cocoa Organization, 
2010). Sin embargo, el procesamiento del cacao ha au-
mentado en los países de origen en los últimos diez años; 
tales como Indonesia, Costa de Marfil, y Malasia, ya que 
actualmente procesan una gran parte de su cacao.

Una de las características de la cadena del cacao es la 
preponderancia de las empresas multinacionales a la 
hora de la fabricación y procesamiento. En el hemisfe-
rio norte, la industria procesadora del cacao es de gran 
escala y altamente concentrada. Tres empresas principa-
les, Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland (ADM), 
y Barry Callebaut, procesan un total del 40% las pepas 
de cacao del mundo (International Cocoa Organization, 
2010). Considerando la producción de confecciones de 
chocolate tales como, Ferrero, Mars, Hershey, Nestlé 
y Kraft Foods, tiene el control de un 51% del mercado 
(Tropical Commodity Coalition, 2009). 

La cuna del cacao se desarrolla en la Amazonía ecuato-
riana, pero dicho producto ha mantenido una historia de 
bajas y altas con el Ecuador. Básicamente se produce 
cacao en el país desde la época colonial, el periodo de 
auge económico se lleva a cabo desde finales del siglo 
XIX a inicios del siglo XX gracias al incremento de las ex-
portaciones de cacao. 

Entre el año 1914 y el año 1916, Ecuador se convirtió en 
el primer país exportador de cacao y en base a eso reci-
bió alrededor de $77 millones por exportaciones, por lo 
que representaba entonces un 15% del mercado global. 
Pese a la combinación entre la llegada de la caída de los 
precios y enfermedades debido al estallido de la primera 
guerra mundial produjo el declive de la economía cacao-
tera a partir de 1920, generando así que las exportacio-
nes nunca volvieran a tener la misma importancia. A pe-
sar de ello, el cacao se ha convertido desde un producto 
campesino hasta una producción de plantaciones a gran 
escala, jugando un papel de gran importancia para los 
pequeños productores ecuatorianos a medida que sus 
exportaciones vayan aumentando.

La producción de cacao maneja un promedio del 12% 
de la población económicamente activa dentro del sec-
tor agropecuario. Aparte de la cadena de abastecimiento 
que rodea a cerca de mil intermediarios, siete empresas 
que manufacturan el chocolate, treinta y seis exportado-
res y otros dedicados a productos semi-elaborados. Se 
considera que la cadena de valor del cacao dispone de 
una influencia directa sobre 600.000 personas.

Ecuador en el año 2011 exportó 185.024 Toneladas 
Métricas de cacao industrializado y cacao en grano, esto 
significó un ingreso de 532 millones de dólares al país. 
El 89% de las comercializaciones al exterior durante el 
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mismo año fue de cacao en grano, y el 11% sobrante fue 
cacao industrializado (Ecuador. Asociación Nacional de 
Exportadores de Cacao, 2011). Esto hace referencia a 
que las exportaciones de cacao en grano en el Ecuador 
han aumentado, y ese crecimiento fue durante el periodo 
de enero 2005 a julio 2009 con un 85%.

Actualmente en Ecuador la comercialización del cacao 
se realiza sin intervención estatal, esto significa que los 
precios locales se calculan considerando los precios in-
ternacionales, así como la oferta y demanda local. Los 
precios del cacao en dólares o en libras británicas por 
Toneladas Métricas lo establece London International 
Financial Futures Exchange (LIFFE) y New York Board 
of Trade (NYBOT). En estos mercados, consideran dos 
modalidades de comercialización: a través de contra-
tos futuros y opciones o básicamente la compra y venta 
del cacao en físico. Tomando en cuenta lo que define la 
International Cocoa Organization (ICCO), el precio diario 
del cacao en grano va en relación a un promedio de las 
cotizaciones de los mercados de futuros durante los próxi-
mos tres meses activos de NYBOTT y LIFFE. Los precios 
internacionales del cacao en grano históricamente han 
sido altamente volátiles. Fluctúan por diversos factores; 
sus recientes inconvenientes políticos expresaron que el 
cacao no podía llegar a los puertos debido a daños en la 
infraestructura, elevando así los precios por la caída en 
la oferta (International Cocoa Organization, 2010) y adi-
cional a eso existen cambios a nivel de producción pro-
medio de los grandes productores. Por ejemplo, El país 
productor de cacao más importante es Costa Marfil, los 
cambios climáticos afectan directamente a la producción 
ya que un año con escasez de lluvias puede perjudicar 
el rendimiento, la presencia de las plagas y su propaga-
ción ya que esto puede afectar a la producción, como ya 
se percibió al inicio del siglo XX con la crisis del cacao 
en Ecuador, las diferenciaciones en los inventarios de las 
empresas que adquieren el cacao afectan al precio, par-
ticularmente cuando las empresas mantienen guardado 
el cacao en sus bodegas por temor a fluctuaciones en el 
precio.

El incremento de la rentabilidad en relación cacao se de-
sarrolló en conjunto con la transformación de este fruto 
en una materia prima con alta demanda en el mercado 
a nivel mundial. En Europa con la primera revolución in-
dustrial y el desarrollo económico en el viejo continente, 
en Estados Unidos favoreció a la creciente demanda 
(Henderson, 1997). Por los años 1870 y 1910, los ingle-
ses aumentaron las importaciones de este fruto en casi 
ocho veces. Ecuador consiguió responder al aumento de 
la demanda y aumentar las exportaciones de dicho fruto 
por varias causas y entre ellas tenemos: la migración de 

la mano de obra a bajo costo desde la Sierra Ecuatoriana 
hacia la Costa; y finalmente la producción cacaotera no 
requería de altos niveles de capital para la inversión. 
Adicional a esto, lo que sí facilitó el proceso de exporta-
ción del producto hacia estos mercados fue el desarrollo 
de los medios de transporte (Pigache & Bainville, 2007). 
Los productores se vieron favorecidos por la red fluvial 
del río Guayas por el fácil acceso a las suficientes planta-
ciones para así poder satisfacer la demanda cacaotera; 
en conjunto, la iniciativa de construcción del ferrocarril 
entre Guayaquil- Quito que se llevó a cabo en el año 1872 
y esto permitió el esparcimiento del sistema de plantación 
hacia las regiones interiores del litoral, vinculando así las 
haciendas situadas en el sector a través del ferrocarril 
(Henderson, 1997). Estas situaciones fueron las que fa-
cilitaron el “boom” cacaotero durante el año 1880 hasta 
el año 1920.

Partiendo de esa iniciativa el cultivo del cacao se incre-
mentó y a su vez se propagó de manera muy exitosa en 
el país. Seguido de esto, la producción nacional comenzó 
a tener un aumento desde 120.000 quintales por año en-
tre el año 1820 y 1860 y eso dio como resultado 330.000 
quintales por año en 1880 que realmente fue un gran 
avance. El Ecuador entre los años 1880 y 1890, fue consi-
derado el mayor exportador mundial del cacao.

El principal objetivo general de este proyecto es reactivar 
la producción de cacao fino de aroma y café por medio 
del establecimiento de nuevas plantaciones y mejora-
miento con la entrega a productores infraestructura para 
la producción, de semillas de café arábigo y robusto o 
plántulas, implementación de jardines clónales certifica-
dos por el INIAP, asistencia técnica, incentivo para las 
organizaciones, investigación, capacitación y fortaleci-
miento asociativo de las cadenas productivas con medi-
das para favorecer al desarrollo económico de medianos 
y pequeños productores del sector afín.

Esta investigación, se realizó en las dos siembras a través 
de la implementación de nuevas plantaciones (siembras): 
4.9 mil ha de cacao nacional.

Se han readecuado 36 mil ha de las plantaciones de ca-
cao mediante las podas. En cuanto a una de las estra-
tegias de ejecución para el cumplimiento de las metas 
se entregaron 35 millones de semillas de café para su 
dispersión en viveros individuales, macro germinadores y 
comunitarios, fomentando así plantas para ser objeto de 
siembra a lo largo de 2016. 

Al mismo tiempo con la intromisión de las plantaciones se 
brindó capacitaciones y asistencia técnica a los que se 
dedican a la producción de los dos cultivos mencionados. 
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Adicional a lo anterior, se efectuaron “Consejos 
Consultivos” tanto de cacao como de café, esto permi-
tió congregar a los diferentes actores de la cadena, tanto 
privados como públicos y emitir propuestas que otorguen 
beneficios al sector de cacao.

A través de la declaratoria de emergencia fitosanitaria 
dispuesta por el Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Pesca MAGAP en el mes de septiembre de 2015, para los 
sectores cacaotero y cafetalero, se dieron 14 mil de café y 
18 mil kits fitosanitarios de cacao con el objetivo de evitar 
mayores pérdidas tanto productivas como económicas 
de los dos productos e intervenir en los dos cultivos.

Se realiza la respectiva socialización del proyecto y los 
beneficios potenciales que otorga el MAGAP, se realizó 
la asignación de un técnico de territorio para que realizar 
la respectiva socialización de las actividades que se de-
sarrolla con el Proyecto y se le otorgue la capacitación y 
asistencia técnica gratuita en campo, al productor se le 
otorga las subvenciones facilitadas por el MAGAP, se rea-
liza la acreditación al productor para que pueda recibir 
en su totalidad los beneficios y el técnico de campo da 
seguimiento a la plantación.

CONCLUSIONES

Estudiar los factores limitantes de la cadena productiva 
del cacao para mejorar la productividad e innovación de 
las PYMES, ciudad de Guayaquil. 

De acuerdo a lo revisado a lo largo del presente trabajo 
se ha revisado todos los elementos que involucra el aná-
lisis de la cadena productiva, los principales puntos prin-
cipales son los siguientes en conclusión con las Cadenas 
Productivas:

Deben incluirse en la perspectiva del Desarrollo Territorial 
para contextualizar su rol y otorgar de contenido metodo-
lógico y conceptual a sus acciones.

Deben promover no solo el cambio o desarrollo produc-
tivo, sino la modificación del diseño institucional del terri-
torio con la presencia de todos los actores involucrados, 
especialmente con los agricultores, capacitar al personal, 
tener un control de calidad personalizado, ya que existe 
una gama de competencia en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.

Consiguen cumplir un rol esencial para fortalecer la iden-
tidad del o los territorios y su estimación con respecto a 
espacios nacionales, regionales, e internacionales

Las Cadenas Productivas pueden ser, en su dinámica, in-
tegrar políticas sociales y provocar sinergias integradoras 

e positivas pues promueven temas claves como los ingre-
sos, empleo y equidad.

Las Cadenas Productivas son sensitivas para conformar-
se en múltiples clases: Cadenas Productivas regionales, 
locales (micro-cadenas), extra nacionales y nacionales, 
sin perder su atributo fundamental.

Por su concepto las Cadenas Productivas, son de carác-
ter multinivel y multisectorial, prevaleciendo la visión par-
cial y tecnocrática de solo lograr eficiencia económica en 
todos sus ámbitos.
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RESUMEN

El presente estudio presenta una estrategia metodológica implementado en la carrera Ingeniería en Telemática de la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo para fortalecer uno de los prin-
cipios básicos de la educación superior que es preparar a los estudiantes para el futuro. Como población objetivo se 
seleccionó a los estudiantes matriculados en la unidad de aprendizaje “Seguridades” del quinto módulo de la carrera 
implementando la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) y se aplica asimismo la técnica específica de 
puzzle (TPA) que es una herramienta fundamental para confrontar diversos puntos de vista, para aplicar una metodo-
logía dinámica y funcional, y aumentar las competencias del estudiante. El instrumento se ha diseñado para analizar la 
calidad del conocimiento adquirido en función de la evaluación de rubricas relacionadas con la investigación, lo que 
permitió explotar cada una de las fortalezas de los estudiantes que integran el grupo de discusión y el desarrollo del 
trabajo colaborativo supervisado por el docente.

Palabras clave: 

Algoritmo, estrategia metodológica, aprendizaje colaborativo.

ABSTRACT

The present study presents a methodological strategy implemented in the career in Telematics Engineering of the 
Faculty of Engineering Sciences of the State Technical University of Quevedo to strengthen one of the basic principles 
of higher education that is to prepare students for the future. As a target population, the students enrolled in the learning 
unit “Securities” of the fifth career module were selected, implementing the problem-based learning strategy (ABP) and 
the specific puzzle technique (TPA) that is a tool also applied. To confront diverse points of view, to apply a dynamic 
and functional methodology and to increase the competences of the students, the instrument has been designed to 
analyze the quality of knowledge acquired based on the evaluation of rubrics related to research, which allowed ex-
ploiting each of the strengths of the students that make up the discussion group and the development of collaborative 
work supervised by the teacher.

Keywords:

Algorithm, methodological strategy, collaborative learning.
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje colaborativo se sustenta en teorías cog-
noscitivas y según Piaget hay cuatro factores que inci-
den e intervienen en la modificación de estructuras cog-
noscitivas: la maduración, la experiencia, el equilibrio y 
la transmisión social. Todos ellos se pueden propiciar a 
través de ambientes colaborativos. En la teoría construc-
tivista (Vigotsky, 1979), el aprendiz requiere la acción de 
un agente mediador para acceder a la zona de desar-
rollo próximo, éste será responsable de ir construyendo 
procesos que proporcione seguridad y permita que los 
estudiantes se apropien del conocimiento y lo transfieran 
a su propio entorno.

El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados 
constructivistas que parte de concebir a la educación 
como proceso de socio-construcción que permite cono-
cer las diferentes perspectivas para abordar un determi-
nado problema, desarrollar tolerancia en torno a la diver-
sidad y pericia para reelaborar una alternativa conjunta. 
Los entornos de aprendizaje constructivista se definen 
como un lugar donde los estudiantes deben trabajar jun-
tos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de 
instrumentos y recursos informativos que permitan la bús-
queda de los objetivos de aprendizaje y actividades para 
la solución de problemas (Wilson, 1995).

En cuanto al conocimiento, el constructivismo plantea 
que su valor no es absoluto, pues éste es el producto de 
múltiples interpretaciones que hacen los individuos de su 
entorno, de acuerdo a las posibilidades de cada uno para 
interactuar y reflexionar. La función del profesor es apoyar 
las decisiones de los discentes (Gros, 1997).

En la sociedad de la Información se dan unas exigencias 
para trabajar de forma colaborativa tratando de beneficiar 
al grupo compartiendo aportaciones y conocimiento, en 
contextos académicos y laborales (Scagnoli, 2005).

Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo colaborativo, al 
permitir que los aprendices compartan información, tra-
bajen con documentos conjuntos y faciliten la solución de 
problemas y toma de decisiones.

Algunas utilidades específicas de las herramientas tec-
nológicas para el aprendizaje cooperativa son: transfe-
rencia de archivos, aplicaciones compartidas en la nube, 
asignación de tareas virtuales, chat, convocatoria de reu-
niones, lluvia de ideas, mapas conceptuales, navegación 
compartida, notas, pizarra compartida, votaciones, etc.

Las estrategias metodológicas permiten identificar prin-
cipios, criterios y procedimientos que configuran la forma 
de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Según Nisbet & Shucksmith (1987), estas estrategias son 
procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coor-
dinan y aplican las habilidades. 

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia 
de enseñanza que involucra a los estudiantes de modo 
activo en el aprendizaje de conocimientos y habilidades 
a través del planteamiento de un problema o situación 
compleja (Barrows, 2002).

El esquema básico de trabajo consiste en la definición del 
problema o situación por parte del docente, aunque tam-
bién puede ser definido por el propio estudiante, a partir 
del cual se les pide que, en grupos de trabajo, aborden 
las diferentes fases que implica el proceso de resolución 
del problema o situación, para solucionarlo correctamen-
te, deben buscar, entender e integrar los conceptos bási-
cos de la unidad de aprendizaje. 

La resolución del problema no es el objetivo prioritario 
del ABP, aunque este puede incluirse entre los objetivos 
que persigue esta estrategia de aprendizaje. Lo más im-
portante a destacar son dos aspectos: La movilización, 
por parte de los estudiantes de recursos procedentes 
de diversas fuentes y el hecho de que, mediante el ABP, 
aprenden a aprender a partir de los retos mismos plantea-
dos por el problema con la guía o el apoyo del tutor que 
actúa como facilitador (Rue, Font & Cebrian, 2011).

ABP autores, como Exley & Denniss (2007), realizan la 
clasificación de las fases. Ellos señalan que son siete fa-
ses las que lo conforman.
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Figura 1. Etapas de ABP.   

 

GRUPOS NODRIZA 

GRUPOS EXPERTOS 

GRUPOS NODRIZA ORIGINALES 

  

 

ESTUDIANTES CON DIFERENTES TEMAS 
Figura 2. Creación de Grupos

Bruffee (1987), concluye en una serie de investigaciones 
en educación, que los estudiantes aprenden menos en 
contextos en que se fomenta una competencia o indivi-
dualidad, y aprenden mejor en contextos o situaciones de 
colaboración. El aprendizaje colaborativo implica superar 
modelos tradicionales centrados en el profesor, aportan-
do un protagonismo activo a los estudiantes, el profesor 
pasa a facilitador. 

La técnica puzzle de Aronson (TPA) 

Es una técnica de aprendizaje colaborativo que ha sido 
aplicada en multitud de campos: desde el trabajo en cla-
se en una Secundaria, hasta en discentes de carreras 
técnicas en las Universidades (Traver & García, 2004). El 
uso de esta técnica tiene por objetivos: 

 • Mejorar el aprendizaje colaborativo. 

 • Rentabilizar el uso de las tutorías individuales y 
grupales.

 • Fomentar una actitud positiva entre los miembros del 
grupo. 

 • Aumentar el rendimiento académico. 

 • Favorecer el aprendizaje significativo y autodirigido.

 • Fomentar el estudio continuado de una materia, de for-
ma que el alumnado no memoriza, sino que madura el 
conocimiento. 

 • Desarrollar la solidaridad y el compromiso cívico entre 
el alumnado. 

 • Desarrollar habilidades sociales para relacionarse con 
el grupo y exponer de forma asertiva el propio punto 
de vista. 

 • Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 

 • Atender la diversidad de intereses, valores, motivacio-
nes y capacidades del alumnado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Algoritmo 

Para la aplicación de la TPA, se propone una práctica 
educativa con los siguientes pasos: (Martínez & Gómez, 
2010).

Paso 1: explicación de la TPA al grupo en general

Se expone a los estudiantes en qué consiste la técnica y 
se les motiva en la puesta en marcha. Es relevante que 
el docente conozca a los estudiantes para conformar 
los grupos posteriormente (Martínez, 2009). También se 
le puede instruir en habilidades sociales y directrices 
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lógicas básicas para interaccionar en grupo y en técnicas 
de trabajo intelectual para preparar la información poste-
rior (García, 2006).

Paso 2: configuración del grupo base o grupo nodriza.

La TPA consiste básicamente en conformar grupos com-
puesto por cuatro o cinco discentes. El área objeto de 
aprendizaje se subdivide en tantas categorías como per-
sonas componen el grupo. Uno de los aspectos más im-
portantes es dar tiempo para que el grupo se conozca, 
dialogue e incluso cree unas normas de funcionamiento, 
tal como se ha descrito. Si cabe la posibilidad de que di-
chas normas no queden claras, se pueden escribir para 
que sirva a todos los miembros de guía. El grupo formado 
se denomina “grupo nodriza”. Una vez construido dicho 
grupo, cada discente del mismo selecciona un problema 
en particular de un gran tema general. Es recomendable 
que no recaiga la misma temática en el mismo sujeto en 
reiteradas ocasiones. Por tanto, una de las reglas es que 
no se puede elegir un tema en el cual se hubiera ejercido 
el rol de tutor o experto con anterioridad.

Paso 3: diseño y puesta en marcha del grupo de expertos 

Una vez que a cada discente se le plantea un problema 
distinto, se reúnen todos los discentes de los diferentes 
grupos que mantengan en común el mismo problema. 
Este nuevo grupo recibe el nombre de “grupo de exper-
tos”. En este nuevo grupo, los miembros mantienen entre 
sí una relación temática. Cada uno de ellos debe formar-
se y exponer el mismo tema, para que cuando regresen 
de nuevo a su grupo base o grupo nodriza, manejen el 
tema con soltura y puedan explicar cada cual su capítulo 
con destreza al resto de miembros del grupo original. Se 
aclaran los puntos que desarrollarán y estudiarán en el 
grupo de expertos para, una vez vuelvan a su grupo ori-
ginal, poder explicarles la información a sus compañeros.

Paso 4: reencuentro en el grupo nodriza 

Los expertos vuelven a su grupo original y cada uno de 
ellos explica al resto lo que ha aprendido. Cada uno de 
los discentes del grupo nodriza se forma en el resto de 
problemas de sus compañeros de forma que, al final, 
todos los sujetos sean expertos de todos los problemas 
planteados.

Paso 5: evaluación de la técnica TPA en conjunto con ABP

Se valora el grado de conocimiento mostrado por el gru-
po y por cada uno de los discentes. Al igual que cualquier 
otro proceso, herramienta, técnica o instrumento educa-
tivo, se deberá responder a tres cuestiones: qué evaluar, 
cómo evaluar y cuándo evaluar.

El experimento de se realizó con Estudiantes del Quinto 
Semestre de la Carrera Ingeniería en Telemática, Facultad 
de ciencias de la Ingeniería de la UTEQ, en la asignatura 
seguridades en la unidad de competencia cifrado clásico.

Se formaron 4 grupos nodriza de 5 estudiantes y se les 
asignó un problema de cifrado clásico a los integrantes 
de los grupos; los cifrados clásicos utilizados fueron: 
César, Polybios, Vernam, Vigienere y Xor.

Se formaron los grupos nodrizas por afinidad entre los 
discentes; una vez que ya cada miembro de grupo te-
nía su problema de cifrado lo trabajaron 30 minutos en el 
cual se investigó las estrategias de implementar el cifrado 
asignado; después de esto se conformaron los grupos 
expertos y trabajaron por 30 minutos conociendo las ex-
periencias adquiridas en la resolución de cada problema 
de cifrado; una vez que cada experto obtuvo más cono-
cimiento volvió a su grupo original o grupo nodriza para 
compartir las experiencias en la resolución de problemas 
de cifrado. 

Para la evaluación se utilizó la rúbrica de trabajo colabo-
rativo donde se toman aspectos básicos como dimensio-
nes, escala y descriptores para evaluar la técnica TPA 
combinada con el ABP.

Tabla 1. Rúbrica utilizada.

  Cumplió Bien Cumplió No Cumplió

Investigar algoritmo Buen proceso de preparación 
para implementar algoritmo

Buen proceso de preparación, 
aunque se detectó errores

No conoce el proceso para imple-
mentar algoritmo

Desarrollo Algoritmo de 
cifrado

Algoritmo de cifrado ejecután-
dose en un lenguaje de pro-
gramación de forma inequí-
voca

Algoritmo de cifrado ejecután-
dose en un lenguaje de pro-
gramación con errores

Algoritmo de cifrado no ejecután-
dose en un lenguaje de programa-
ción.

Manejo de Discusión
Organizada y participativa, 
con gran aporte de los inte-
grantes del grupo.

Organizada, puede contestar 
las diferentes interrogantes.

No resalta los puntos más impor-
tantes no llega a conclusiones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El experimento empezó con la formación de grupos el 
cual contó de manera inicial con 20 estudiantes de los 
cuales 4 dieron de baja a la matrícula en la unidad de 
aprendizaje seguridades por diferentes motivos (cruce de 
horarios) dejando 16 estudiantes que fueron distribuidos 
en 4 grupos de 4 estudiantes cada grupo.

El experimento desarrollado en la asignatura seguridades 
del quinto módulo de la carrera ingeniería en telemática 
en el primer ciclo del período 2017-2018 permitió medir 
en forma cualitativa el desarrollo del trabajo colaborativo 
de forma individual y grupal considerando las dimensio-
nes y escalas establecidas en la rúbrica del experimento.

La tabla 2 indica los resultados de la tabulación del ex-
perimento realizado, demostrando que el 75% de los 
estudiantes adquirieron destrezas relacionadas con la in-
vestigación documental para resolver casos de estudio y 
con el mismo valor porcentual los discentes demuestran 
competencias para el desarrollo de nuevas técnicas en la 
resolución de problemas de ingeniería.

Los estudiantes implicados en el experimento desarrolla-
ron destrezas en la dimensión manejo de la discusión de 
forma organizada y participativa cumpliendo a cabalidad 
con uno de los objetivos de la unidad de aprendizaje y 
desarrollado en el trabajo colaborativo, en la dimensión 
participación se logró obtener que todos los estudian-
tes involucrado en la actividad planificada participen de 
forma interactiva con un vocabulario técnico apropiado 
y con ideas coherentes que aportaron a la solución del 
problema planteado..

Tabla 2. Resultados de tabulación.

GRUPOS
Investigar 

algoritmo de 
cifrado

Desarrollo 
Algoritmo de 

cifrado

Manejo de 
Discusión

GRUPO 1 Cumplió Bien Cumplió Bien Cumplió 
Bien

GRUPO 2 Cumplió Cumplió Cumplió

GRUPO 3 Cumplió Bien Cumplió Bien Cumplió 
Bien

GRUPO 4 No Cumplió No cumplió No cumplió

CONCLUSIONES

El desarrollo de las actividades de formación académica 
asistido por el docente puede lograr notables beneficios 
utilizando estrategias de aprendizaje colaborativo como 
la técnica de aprendizaje basado en problemas y que 
podrían ser potencializado con la combinación de otras 
técnicas de aprendizaje colaborativo.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo tiene im-
plementado un modelo pedagógico por competencias 
el cual se puede combinar con estrategias ABP y de 
aprendizaje colaborativo para propiciar un desarrollo y un 
aprendizaje por competencias que demanda la exigente 
sociedad actual mejorando los procesos de aprendizaje 
en la creación de conocimientos, destrezas, habilidades 
y actitudes mediante el desarrollo de habilidades de pen-
samiento crítico y comprensivo.

El experimento permitió evidenciar el aumento del rendi-
miento académico evidenciado en el desarrollo de las ha-
bilidades e integración dentro del grupo gracias las TPA y 
a la estrategia ABP, que resultados aceptables en grupos 
de distinto nivel y estilo de aprendizaje.
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RESUMEN

La reflexión filosófica sobre el Derecho es una advertencia de los problemas de esta experiencia por el lado de sus 
determinaciones científicas que sea capaz de encontrar el orden deseado en la integración entre lo volitivo-normativo 
y lo normativo-jurídico. Nuestra investigación doctrinal, tras el empleo de métodos teóricos como el histórico lógico y 
el analítico sintético y del nivel empírico el análisis de documentos, se enfoca en la verdadera labor del jusfilósofo, la 
cual sería la de una reflexión técnico-cognoscitiva sobre el mismo carácter técnico-cognoscitivo de la norma jurídica 
concreta.
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deber ser, superación, universal abstracto, dialectización.

ABSTRACT

The philosophical reflection on the Law is a warning of the problems of this experience on the side of its scientific de-
terminations that is able to find the desired order in the integration between the volitive-normative and the normative-
juridical. Our doctrinal research, after the use of theoretical methods such as the historical logical and the synthetic 
analytical and the empirical level of document analysis, focuses on the real work of the philosopher, which would be a 
technical-cognitive reflection on the same character technical-cognitive of the concrete legal norm.

Keywords:

must be, overcoming, universal abstract, dialectization.
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INTRODUCCIÓN 

Meditar sobre la lógica jurídica en la constante búsqueda 
del deber ser, para que desde estos postulados superar a 
la filosofía del derecho, además de ser el objeto de nues-
tra investigación, se hace cada día de orden prioritario 
para la ciencia, respetando en este sentido determinados 
elementos teóricos de contenidos de otras ciencias, tales 
como la historia, las ciencias sociales, entre otras, en fin, 
se enriquece al lograr una correcta interrelación de sus 
elementos como base de los análisis.

Esta reflexión no es una lógica jurídica determinada por 
la ontología jurídica referida, según la tradicional Filosofía 
del Derecho, a las formas en que se concibe la naturaleza 
del fenómeno jurídico. Es lógica dialéctica determinada 
por los límites de su propio objeto ante el desarrollo verti-
ginoso de la ciencia y la tecnología a partir sobre todo de 
la segunda mitad del siglo XIX, no es lógica formal o ló-
gica del silogismo, aunque la incorpora necesariamente, 
ni la teoría de la argumentación del sociologismo jurídico 
entre otras corrientes surgidas en la última mitad del siglo 
XX preocupadas con la ponderación de principios y el 
de conducir el pensamiento operativo a través de reglas 
y buenas razones que le posibilite construir normas y 
proposiciones jurídicas.

Reflexión técnico-cognoscitiva sobre el carácter técnico-
cognoscitivo de la norma jurídica concreta que significa 
aplicar la lógica dialéctica a la reflexión jurídica, esto es, 
conceptos construidos sobre dicha norma y conceptos 
contenidos en la misma. Solo así puede comprenderse 
como una lógica jurídica que remite a una teoría dialéc-
tica y no a la teoría de la argumentación, luego esta es 
incorporada, porque es teoría sobre la Teoría del Derecho 
y la dogmática jurídica principalmente; una interrelación 
necesaria hacia el interior de la evolución del conocimien-
to jurídico, pero de ningún modo es lógica jurídica si se 
aclara el lugar de los objetos de la filosofía y del Derecho.

Para Atienza (1993), por el contrario, la lógica jurídica es 
una teoría de la argumentación, pues “el derecho es una 
técnica para resolver… cierto tipo de problemas [y] para 
ello han de utilizarse -además de las normas vigentes- 
una serie de procedimientos conceptuales y de técnicas 
de argumentación características; que en el fondo de 
cada caso jurídico que no sea puramente rutinario suele 
esconderse una cuestión moral y/o política de enverga-
dura”. (p.12)

Su teoría de la argumentación intenta buscar una nueva 
articulación entre el sujeto y el objeto, una exigencia del 
desarrollo de la Teoría del Derecho y su creciente com-
plejidad, por ello, es una teoría sobre esta teoría, o si se 
quiere, en lo más profundo es la teoría desarrollada. El 

problema aparece cuando la literatura predominante la 
ubica en la Filosofía del Derecho tradicional y la lógica 
jurídica, porque no se comprende el objeto de la lógica 
dialéctica, la verdadera lógica jurídica más allá de la lógi-
ca formal y de esa tradicional filosofía cuyo reflejo ignora 
el avance de la propia Teoría del Derecho. 

La presente investigación se desarrolló abordando y con-
frontando elementos doctrinarios de las ciencias filosófi-
cas, históricas, sociológicas y jurídicas, en relación a la 
naturaleza del objeto que se analiza, o sea, el constante 
perfeccionamiento del deber ser, estando implícito la in-
disoluble relación de la ética y su objeto de estudio: la 
moral.

Con respecto a los métodos, empleamos paralelamente 
varios conocidos: el doctrinal, gracias al cual se partió 
del análisis de las diferentes posturas de autores como 
Atienza (1993); Nino (1993); Wittgenstein (2002), entre 
otros, sobre la argumentación desde la lógica dialéctica a 
lo universal concreto, los conceptos jurídicos contenidos 
en las normas jurídicas, para derivar en la construcción 
de la verdad del conocimiento filosófico.

Estos métodos se acompañaron de las correspondientes 
técnicas de revisión bibliográficas de las invariantes y los 
referentes teóricos y de consulta a expertos en especial 
conocedores de la doctrina filosófica.

DESARROLLO

La lógica dialéctica se dirige al universal concreto, los 
conceptos jurídicos contenidos en las normas jurídicas, 
para construir la verdad del conocimiento filosófico; mien-
tras que la teoría de la argumentación construye reglas, 
normas y proposiciones jurídicas, es una teoría sobre los 
procedimientos conceptuales y las técnicas de argumen-
tación en la resolución de problemas. La primera trata la 
verdad filosófica, la segunda la verdad científica.

La lógica jurídica es la lógica dialéctica que tiene por ob-
jeto los conceptos jurídicos. Su incomprensión no llega 
a elucidar en todas las consecuencias posibles las dife-
rencias entre una concepción lógica formal del derecho y 
una concepción dialéctica del derecho. La primera está 
subsumida en la segunda, un fenómeno necesario del 
pensamiento, pero se trata de que la comprensión de la 
evolución del Derecho y del objeto de la filosofía no permi-
te identificar la lógica jurídica con la teoría de la argumen-
tación, por otro lado contribuye a determinar la naturaleza 
de la lógica jurídica antes de que lo intente las ontologías 
jurídicas.

Nino (1993), en un sentido argumentativo afirmaba que  
“la ciencia del derecho, para ser una verdadera ciencia y 
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no agotarse en un mero acarreo de materiales variables, 
debe ocuparse de esa estructura [de elementos históri-
cos y contingentes]; ésta consiste en un armazón concep-
tual que subyace a todo orden jurídico”. (p.14)

Esa conclusión es consecuencia de la teoría de la ar-
gumentación. Ahora, la lógica jurídica se dirige a esa 
armazón conceptual que subyace a todo orden jurídi-
co desde las categorías generales del pensamiento. Lo 
necesario y lo contingente, precisamente, son categorías 
filosóficas, sucede que esa teoría ha logrado delimitar 
los distintos esquemas de la ciencia del derecho, para 
intentar solucionar sus problemas teóricos particulares 
planteados en siglo y medio de existencia. La ciencia del 
derecho es objeto de estudio que emerge aquí con ca-
rácter especial desde una posición dialéctica del sujeto, 
o sea, la teoría de la argumentación se ha dialectizado al 
abarcar su objeto en proceso.

En Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas 
y sociales, Alchourrón & Bulygin, (1993), señalan que “en 
cuanto sistema de normas, el derecho debe adecuarse a 
ciertas pautas de racionalidad, la coherencia interna de las 
normas jurídicas, así como su compatibilidad mutua, son 
ejemplos de tales exigencias básicas”.

Se parte de una racionalidad formal, es decir, la lógica 
formal es adecuada para determinar las propiedades del 
sistema, entre ellas la compatibilidad constituye una con-
dición del valor práctico del derecho.

Ello conduce, según estos autores, a la eliminación de 
las contradicciones en las normas jurídicas es, por tan-
to, uno de los objetivos más importantes de la ciencia del 
derecho. Un papel no menos importante desempeña en 
la teoría jurídica la idea de completitud, que ha sido muy 
debatida por los juristas y los filósofos del derecho bajo el 
rótulo de lagunas del derecho. 

Es un nivel de la construcción teórica que establece los 
cimientos formales de la valoración de la credibilidad de 
la ciencia del derecho. Su fundamento se encuentra en la 
solución parcial de las cuestiones planteadas al conoci-
miento alcanzado por la teoría jurídica en sentido general, 
incluye la Filosofía del Derecho, y de las cuales la catego-
ría completitud ocupa la posición cimera en el despliegue 
del proceso cognitivo de argumentación.

El plano formal actúa como un presupuesto ontológico de 
organización de la realidad. Siempre parte del momento 
empírico, ubicando la contradicción normativa de interés 
dentro de un sistema jurídico y se dirige hacia determina-
das manifestaciones empíricas restringidas a la represen-
tación de conductas particulares. El momento empirista 

busca verificar si la información recibida desde la norma 
está o no viciada de circularidad engañosa y falsa.

Alchourrón & Bulygin (1993), añaden que “el proceso de 
sistematización del derecho comprende varias operacio-
nes que tienden no solamente a exhibir las propiedades 
estructurales del sistema y sus defectos formales (con-
tradicciones y lagunas), sino también a reformularlo para 
lograr un sistema más sencillo y económico. La búsque-
da de los llamados principios generales del derecho y 
la construcción de las partes generales de los códigos-
tareas que suelen considerarse propias de la dogmática 
jurídica-forman parte de la misma exigencia de simplifica-
ción del derecho que va ligada a la idea de independen-
cia”. (p. 2 5)

El segundo momento parte de esa comprobación empíri-
ca para luego remontarse a la descomposición y sistema-
tización metodológica del sistema de normas.

La sistematización es reformulación (resignificación) de 
técnicas y conceptos científicos asumidos en la argu-
mentación dentro de un espacio organizado previamente 
por normas dominantes en cuanto estructuradoras de la 
práctica de las instituciones jurídicas y políticas.

Esa resignificación destruye la distancia entre el paradig-
ma normativo dominante y la verdad de los principios. Se 
debe traducir el sistema de normas no como una efigie 
de culto, sino como un lenguaje formal (objetivo) en torno 
a la experiencia jurídica, un sistema más sencillo y eco-
nómico. Los conceptos que comunica la información de 
carácter normativo serán objetivos si reflejan las funcio-
nes de la norma y sus relaciones con otras normas, ello 
permite rectificar los defectos formales y los errores en la 
visión del hecho.

Esa resignificación constituye un nivel formal de tipo meto-
dológico indispensable también en la estructuración de 
la teoría de la argumentación, pero ahora los argumentos 
no son reducidos a una cadena de proposiciones, consi-
derándola Atienza (1994), como “una acción que efectua-
mos por medio del lenguaje. El lenguaje, como sabemos, 
lo utilizamos para desarrollar funciones o usos distintos. 
Mediante el lenguaje puedo informar, prescribir, expresar 
emociones, preguntar, aburrir, insultar, alabar… y puedo tam-
bién argumentar”. (p.27)

El desarrollo de funciones o usos distintos a través del 
lenguaje planteado por esta teoría difiere de la filosofía 
analítica, dice Wittgenstein (2002), unos de sus repre-
sentantes, que “no podemos proponer teoría ninguna…
Toda explicación tiene que desaparecer y solamente la 
descripción ha de ocupar su lugar”.
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Wittgenstein (2002), añadiría en consecuencia, que la filo-
sofía no puede en modo alguno interferir con el uso efec-
tivo del lenguaje; puede a la postre solamente describirlo. 
Pues no puede tampoco fundamentarlo. Deja todo como 
está. 

La filosofía solamente ordenaría los conocimientos positi-
vos, que son expresados por medio del lenguaje. La for-
ma se impone y el contenido queda relegado a un segun-
do orden. La filosofía buscaría, in extremis, las reglas que 
rigen el lenguaje humano. Con las reglas estaría descu-
bierta la gramática que le es subyacente a dicho lengua-
je. La filosofía solo hace poner de manifiesto las reglas del 
pensamiento, que se expresa en palabras. Un silogismo, 
otra cosa no es. El trabajo del filósofo según semejante 
concepción es la descripción de términos.

Por consiguiente, la teoría de la argumentación no 
se anquilosa en la lógica formal, da un paso más allá. 
Solamente que, a nuestro entender, este avance es pro-
pio de un desarrollo teórico hacia el interior de la ciencia 
tendente a la dialectización. Atienza (1994), advierte que 
“el uso argumentativo del lenguaje significa que aquí las 
emisiones lingüísticas no consiguen sus propósitos direc-
tamente, sino que es necesario producir razones adicio-
nales… Para argumentar se necesita… producir razones 
a favor de lo que decimos, mostrar qué razones son per-
tinentes y por qué, rebatir otras razones que justificarían 
una conclusión distinta, etc”. (p.34)

La teoría, entonces, no debe limitarse al formalismo de las 
expresiones lingüísticas, porque sería ignorar un conjun-
to de mediaciones conceptuales que le dan contenido al 
lenguaje. Wittgenstein (2002), hablando de las reglas del 
lenguaje, dice pasivamente que “una regla (Regel) está 
ahí como un indicador de caminos”, es decir, señala la di-
rección a seguir para llegar a determinado sitio, pero por 
el hecho de ser medios que tienen una relación directa 
con un fin determinado al cual sirven no debe ignorarse 
las mediaciones conceptuales en ese trayecto.

Definitivamente, en nuestro caso, la propuesta es remi-
tirse a una teoría dialéctica que observa la lógica formal 
como un momento necesario -lo es para todo pensamien-
to- de la teoría de la argumentación desde el ángulo de 
los conceptos. He aquí la lógica jurídica.

Para Atienza (1994), “las reglas son normas que dadas 
determinadas condiciones ordenan, prohíben, permiten 
u otorgan un poder de manera definitiva. En cambio, los 
principios son normas que ordenan que algo debe ha-
cerse en la mayor medida fáctica y jurídicamente posible”. 
Esta interpretación expresa una síntesis de la dialecti-
zación de la teoría sobre la ciencia del derecho y, en lo 

particular, sobre el carácter primario general de la Teoría 
del Derecho, a su vez, significa una llegada a lo valorativo.

Y ese paso de la naturaleza de la norma jurídica al valor, 
del ser al deber ser, es un paso del juicio descriptivo mil 
veces repetido a la comprensión del incumplimiento de 
la completitud, pero ahora como reflejo de la alteración 
del orden jurídico y no simplemente reducida a la valora-
ción de la credibilidad de la norma y a la solución parcial 
del conocimiento lógico-formal alcanzado por la teoría 
jurídica.

El proceso de argumentación transita del presupuesto 
lógico-ontológico formal de organización de la realidad al 
carácter especulativo del deber ser; algo debe hacerse 
significa que la interpretación de los principios jurídicos 
da origen a una estructura argumentativa especulativa 
previa a la explicación de las contradicciones reales y sus 
fases conflictuales.

Nino (1993), indica que “si dirigimos nuestra atención, no 
ya a la construcción de teorías jurídicas, sino a la interpre-
tación de normas jurídicas positivas, es fácil advertir que 
la asignación de significado y alcance a tales normas por 
parte de la dogmática está determinada, en última instan-
cia, por consideraciones de índole valorativa”.

Parece ser este el gran parto, específicamente, de la 
Teoría del Derecho, por ello se reitera que la teoría de 
la argumentación en lo más profundo es sobre todo esa 
teoría desarrollada y como mediación entre la reacción 
antinormativista y la axiología jurídica, ayuda a construir 
el puente de la lógica jurídica.

Continúa señalando Nino (1993), que esas consideracio-
nes de índole valorativa se advierten “por más que ellas 
no sean expuestas explícitamente, sino que se recurra a 
razones de consistencia con otras normas, o que se refie-
ren a la intención del legislador o a antecedentes históri-
cos que explican el precepto, o que están relacionadas 
con la naturaleza de los conceptos empleados por la nor-
ma en cuestión, o que se conectan con la aplicabilidad de 
ciertos métodos de interpretación, como el analógico o el 
a contrario, etc”. (p.36)

Poco se ha reparado en semejante posición. Su trascen-
dencia, sea consciente o no el autor de ello, afianza al 
unísono las bases de superación de la tradición filosófi-
ca y de la dialectización de la ciencia jurídica incluye la 
Teoría del Derecho, la cual se ha ocupado, precisamente, 
de esas diferentes interpretaciones de la norma. En gene-
ral, los filósofos empiristas inspirados en Locke y Hume, 
y más tarde en Kant (Griftsova, 2017), entre estos los 
neokantianos, separaron la ciencia de los valores al redu-
cir la racionalidad de la ciencia a una racionalidad pura.
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Por el lado del pensamiento iusfilosófico antropológico 
hubo una reacción en el siglo XX ante esa separación, la 
cual alcanzó en el iuspositivismo su máxima expresión, al 
respecto señalan Torres & Díaz (2012), “el determinismo 
jurídico había subordinado el sujeto a la norma jurídica. El 
cientificismo objetivista del positivismo jurídico oligárqui-
co erigía una Ciencia del Derecho autónoma y autosufi-
ciente. El antropologismo jurídico, por el contario, entendió 
que el hombre y su existencia como un hecho de concien-
cia constituyen el objeto del derecho… El antropologismo 
jurídico incluyó el sujeto de la ciencia a su reflexión iusfi-
losófica e indagó el lugar del derecho en la vida y destino 
del hombre para adquirir un contenido programático… El 
antropologismo jurídico sustituyó el logicismo normativis-
ta por la idea del derecho, la intuición y el vitalismo jurídi-
co, al plantearse un propósito deontológico”. (p.13)

Sociólogos de la ciencia, por el contrario, como Weber 
(1995), siguieron la concepción de dicha separación, 
para quien solo hay conocimiento científico cuando se 
posee explicaciones causales, dado que en la ciencia, 
según él, no debe emitirse juicios de valor: “el hombre de 
ciencia debe indicar claramente dónde y cuándo termina de 
hablar el científico y dónde y cuándo comienza a hablar el 
hombre de voluntad”.

En la medida en que el deber ser designa una estructura 
argumentativa especulativa que reconoce la necesidad 
de superar las insuficiencias teóricas y las contradiccio-
nes reales reflejadas por la teoría aquella separación elu-
de la corrección e invierte el reflejo del orden deseado.

La teoría de la argumentación es una revuelta contra toda 
pretensión de neutralidad científica y normativismo posi-
tivista. También desplaza el mencionado antropologismo 
jurídico fenomenológico y vitalista. En todo caso, incluye 
el sujeto de la ciencia a su reflexión teórica para indagar 
el lugar del derecho en la vida y destino del hombre a tra-
vés de la interpretación del significado y alcance de las 
normas. El hombre no es un hecho de conciencia, más 
bien el mundo es contenido de la conciencia.

Este afianzamiento de las bases de superación de la tradi-
ción filosófica que significa una dialectización de la cien-
cia jurídica y la Teoría del Derecho implica, vale reiterar, un 
tránsito histórico-lógico del desarrollo conducente a la ló-
gica jurídica, cuyo objeto son los conceptos jurídicos. Su 
comprensión posibilita observar las diferencias entre una 
concepción lógica formal del derecho y una concepción 
lógica dialéctica del derecho, siempre la primera estará 
contenida necesariamente en la segunda.

Se trata además, de una comprensión del mismo tránsito 
histórico-lógico del desarrollo de la teoría, es decir, la ló-
gica jurídica es una búsqueda del deber ser que vuelve 

sus pasos hacia los problemas de la experiencia jurídica 
desde el ángulo de sus determinaciones científicas, úni-
ca forma de despojarse de la filosofía tradicional y cons-
truir el orden deseado.

La estructura argumentativa especulativa de la teoría de 
la argumentación precede a la estructura argumenta-
tiva especulativa de la lógica jurídica, fase ulterior que 
explica las contradicciones reales y sus fases conflic-
tuales; reflexión técnico-cognoscitiva sobre la reflexión 
técnico-cognoscitiva.

En consecuencia, la lógica jurídica es un instrumento 
práctico que recurre a la historia de la filosofía para exa-
minar las formas actuales del pensar y cómo superar mé-
todos anticuados. Para los positivistas, la naturaleza es 
materialidad de estructura medible y “para descorrer el 
velo de los orígenes, te basta a ti propio, te bastan tus 
métodos, te basta tu ciencia”, afirmaba Varona (1883), 
por lo cual el sujeto y el objeto se hallan en un medio 
racional. La gran conquista filosófica de nuestro siglo es 
la posesión del método, señalaba en el sentido de que 
su realización positivista requiere el fin de toda autoridad 
externa que se oponga al avance del pensamiento libre.

Ese ejemplo ilustra la función del positivismo en un esce-
nario colonial particular. Por otra parte, esta corriente filo-
sófica desde la segunda mitad del siglo XIX se abría paso 
en Latinoamérica como pensamiento de la modernidad, 
al servicio de las fuerzas sociales que pretendían impul-
sar la industrialización. Pero en las primeras décadas del 
siglo XX, principalmente, su predominio comienza a ser 
desplazado y recibe fuertes críticas por parte de la filoso-
fía antropológica. Korn (1959), se encuentra entre los más 
destacados de esta revuelta antipositivista, al respecto 
plantea que “el positivismo sólo puede ser batido en su 
propio terreno; es menester reconocerle la verdad relati-
va, que es su fuerza, y superarla en una concepción más 
alta. No hemos de borrar de la historia del pensamiento 
humano toda la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos que 
aceptarla como un momento necesario en la evolución fi-
losófica, deficiente, unilateral, monstruoso, pero explicable 
en su desarrollo genético como un corolario del apogeo 
de las ciencias naturales. La simple negación desconoce 
su raigambre histórica y el argumento ontológico no la al-
canza”. (p.33)

Los presupuestos subyacentes en esta crítica provienen 
de las llamadas ciencias del espíritu, base del historicis-
mo contrapuesto a las tesis del naturalismo y el biologi-
cismo que intentaban explicar el hombre y la sociedad. 
Implica arribar al extremo contrario del positivismo, o sea, 
las emociones, el espíritu, la voluntad, entre otras, para 
arremeter contra el cientificismo, aunque Alejandro Korn 
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reconoce la necesidad de examinar su desarrollo a partir 
del pensamiento que le dio origen. Revelar la verdad rela-
tiva significa emplazar el método transportado desde las 
ciencias naturales.

La lógica jurídica exige abordar la historia de la filosofía y 
la historia de la ciencia jurídica para comprender el men-
cionado paso de la naturaleza de la norma jurídica al va-
lor, dado por la teoría de la argumentación, de lo contrario 
saldría a flote la reconstrucción de ontologías superadas 
e insuficiencias teóricas acrecentadas por distar de las 
contradicciones a resolver. El carácter especulativo del 
deber ser quedaría atrás y el presupuesto lógico-ontoló-
gico formal de organización de la realidad prevalecería 
mediado por las construcciones metafísicas, las cuales 
constituirían determinadas interpretaciones diferentes de 
ese algo debe hacerse.

La búsqueda del deber ser es una interrogación cons-
tante acerca de aquella parte de las relaciones sociales 
ausente o que debe ser corregida en el orden de la tota-
lidad construida por el sujeto. El paso de la comprensión 
de la naturaleza de la norma jurídica a la comprensión 
del valor constituye la superación del positivismo jurídico 
y del antropologismo jurídico.

El valor es ideal y como tal corresponde a una relación 
social específica. Los principios jurídicos son valores, por 
tanto, formas sociales ideales y no entelequias. La norma 
jurídica es un valor que debe contener esos valores, cuan-
do esto sucede el hecho de ordenar, prohibir, permitir y 
otorgar configura fáctica y jurídicamente el orden posible; 
la norma trasmite el valor a las cosas por la práctica del 
hombre, cuando estas entran en la satisfacción de sus 
necesidades.

Nino (1993), asevera acerca de los métodos de interpre-
tación que “el arsenal de argumentos de esta especie con 
que los juristas dogmáticos cuentan es muy rico y varia-
do, pero la disponibilidad de argumentos alternativos de 
esta clase para justificar soluciones opuestas, hace que 
cuando ellos se han agotado en la defensa y ataque de 
cierta tesis, emerjan a la superficie las razones axiológicas 
que subyacen a las diferentes posturas interpretativas”. 
(p.45)

Por ello, la lógica jurídica cobra su sentido de reflexión 
técnico-cognoscitiva sobre la reflexión técnico-cognosci-
tiva y se dirige, en ese caso, a las insuficiencias teóricas 
para plantear, dado que es un instrumento práctico, la ne-
cesidad de superarlas. Como sucede en la teoría de la ar-
gumentación, no se conforma con la solución lógico-for-
mal, ni invierte el reflejo del orden deseado; pero interroga 
qué parte de las relaciones sociales debe ser corregida 
en el orden de la totalidad construida subjetivamente.

Esa interrogación del deber ser no configura una axio-
logía entendida como teoría de los valores, porque sería 
falso separar el concepto valor de la estructura argumen-
tativa especulativa de la lógica jurídica. La reflexión téc-
nico-cognoscitiva sobre la reflexión técnico-cognoscitiva 
es también corrección de la llamada axiología como parte 
de la corrección en el orden de la totalidad. La teoría de la 
argumentación es el primer momento del reflejo de las ra-
zones axiológicas que subyacen a las diferentes posturas 
interpretativas, luego se refleja esta forma de representa-
ción conceptual.

A la corrección de la supuesta teoría de los valores inde-
pendiente de la filosofía se le une la superación de la filo-
sofía de la historia y la cultura, de la filosofía antropológica 
y las éticas del mundo viviente. Esta búsqueda del deber 
ser refleja lo ya reflejado por las ciencias en el campo de 
la política, la cultura y la historia, o sea, es un reflejo de la 
relación del sujeto con el objeto.

El jusfilósofo dialéctico es consciente de la sofística cons-
trucción tradicional de la relación y diferenciación entre 
Filosofía Política y Filosofía del Derecho, su determinación 
es metafísica porque a esta construcción no le es corres-
pondiente la diferencia real entre política y derecho. La 
lógica jurídica es, si se quiere, la Filosofía del Derecho 
en el sentido de la reflexión sobre la reflexión obligada a 
buscar el deber ser que integra lo volitivo-normativo a lo 
normativo-jurídico.

Esa integración indica que sabe de antemano lo que 
busca dado que ha alcanzado un conocimiento positivo 
gracias al propio desarrollo histórico-lógico de la filoso-
fía y la concientización del lugar que ocupa en los sa-
beres. Reflexión técnico-cognoscitiva sobre la reflexión 
técnico-cognoscitiva significa reflexionar sobre la ciencia 
jurídica y la Teoría del Derecho y, en esta reflexión, la in-
tegración de lo volitivo-normativo a lo normativo-jurídico 
hace desaparecer la concepción errónea de una Filosofía 
Política encargada de trabajar con categorías análogas 
a la Filosofía del Derecho. En consecuencia, desaparece 
la construcción metafísica de un orden político que le co-
rrespondería a la primera y de un orden jurídico entendido 
por la tradición como deontología jurídica.

El conocimiento objetivo del valor ubica el orden político 
en lo ideal, este es una relación social configurada como 
resultado del mundo práctico y por el cual se trasmite a 
las cosas que satisfacen necesidades humanas. El orden 
político alcanzado es realización de fines, conversión de 
lo ideal en material, integración de lo volitivo-normativo 
a lo normativo-jurídico que viabiliza la realización de los 
derechos: un fin u orden jurídico realizado. La búsqueda 
del deber ser es una interrogación constante acerca de 
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esa parte de las relaciones sociales que debe ser corre-
gida en el orden de la totalidad, ulterior interpretación en 
función de la solución de las contradicciones reales.

La lógica jurídica cobra su sentido de reflexión técnico-
cognoscitiva sobre la reflexión técnico-cognoscitiva ade-
más, cuando se dirige a buscar en la historia de las ideas 
filosófico-políticas los contenidos tradicionales que for-
man parte de los discursos políticos actuales. Por ello, no 
es teoría del discurso, ni ciencia política, sino explicación 
del propio desarrollo histórico-lógico que le ha dado ori-
gen para dar a conocer los distintos esquemas de pensa-
miento subyacentes en dichos discursos.

Correspondería posteriormente acercarse a los concep-
tos de aquellos saberes desde las categorías generales 
y necesarias. Esto permite asumir el análisis lógico formal 
de la norma jurídica como un momento necesario en la 
comprensión de su diferencia con respecto a la lógica ju-
rídica, la cual empieza por la síntesis, el universal concre-
to. El análisis formal del discurso interesa dado que refleja 
las contradicciones, pero la lógica jurídica es fase ulterior 
que refleja las contradicciones a un nivel más adecuado 
en función de solucionarlas.

Permite también descubrir la falacia del procedimiento de 
aplicar el análisis del discurso para determinar el lugar de 
los contenidos iusfilosóficos dentro de contextos comuni-
cativos. La lógica formal no completa el estudio normativo 
sobre la ciencia jurídica, más bien es un paso en la evolu-
ción de la teoría y no el resultado final. El descubrimiento 
del lenguaje y su relación con la argumentación es sig-
nificativo, por constituir cierto nivel formal que posibilita 
valorar información recibida desde el discurso político, 
así como descomponerlo y sistematizarlo.

El lugar de los contenidos iusfilosóficos dentro de con-
textos comunicativos es descubierto por la lógica jurí-
dica, porque va más allá de cualquier circularidad en-
gañosa y falsa del pensamiento que pueda detectar la 
lógica formal. Descubre a un sujeto que trueca los fines 
con el presentismo y el voluntarismo con integración de 
lo volitivo-normativo a lo normativo-jurídico y que no de-
sea realmente alcanzar el orden político anhelado por las 
mayorías.

La integración de lo volitivo-normativo a lo normativo-jurí-
dico es una mediación que rebasa el plano formal y hace 
esfumar todo límite abstracto entre los conceptos de la 
Filosofía del Derecho tradicional y el sujeto. Este proceso 
lógico de la nueva definición es planteo de la solución 
positiva de la contradicción por el camino del dominio de 
la mediación que existe entre los conceptos de la ciencia 
(s) política (s) convertidos en objeto y el jusfilósofo.

Cabe destacar lo señalado por Medina (2018), cuando 
relacionado con estos temas expresara que “ese proceso 
de conceptualización pasaría a ser presupuesto raciona-
lizado diferenciado de las posiciones metafísicas. Una es-
tructuración primaria que comienza articular la pluralidad 
de contenidos útiles a la satisfacción del orden normativo 
propuesto, partiendo del diálogo con los contextos con-
flictuales históricos (antropológicos) y concretos”. (p.11)

La lógica jurídica tampoco es una teoría que proponga 
una perspectiva metodológica para las llamadas éticas 
aplicadas de corte discursivo. Por tanto, lo normativo de 
validez moral queda en otro plano diferente a la opera-
tivización: la teoría del conocimiento. Aquí el valor tiene 
algún sentido, en primer lugar su función dentro de los 
momentos de acercamiento del sujeto al objeto obliga a 
buscar los contenidos del discurso político actual más 
allá del análisis lógico formal. Este es un movimiento ne-
cesario para la reflexión sobre la reflexión para compren-
der, por ejemplo, el principio de reciprocidad.

García-Marzá (1992), admite que la ética aplicada de cor-
te discursivo es insuficiente y requiere del enfoque inter-
disciplinar para aplicar el principio del diálogo. Realmente 
nunca pudo superar el plano formal correspondiente, por-
que se trata de un desprendimiento con el propósito de 
crear estructuras de saberes independientes. Este autor 
señala que dicha ética demanda completarse con otras 
teorías empíricas y de carácter normativo, entre ellas “la 
hermenéutica para la operativización de los principios, 
una forma de otorgarle el rango práctico cuando se dirige 
a los valores reconstruidos”.

CONCLUSIONES

Habrá que ubicar las éticas aplicadas en el plano formal 
de manera que es innegable su función en el desentra-
ñamiento del diálogo entre participantes, como el asunto 
de la igualdad de oportunidades y los intereses en juego, 
pero es incorrecto admitirlas como ramas especializadas 
de la filosofía, porque esta se interesa en la síntesis ulte-
rior al análisis formal del discurso.

El problema es que la lógica formal es objeto de la filoso-
fía que la ha superado en la comprensión de las contra-
dicciones. En todo caso, las éticas discursivas aplican la 
lógica formal y a la vez son formas lógicas a la medida de 
su elaboración conceptual.
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ABSTRACT

This paper deals with the role of teaching Language Learning Strategies (LLS) to non-philological university students in the 
context of the new language Policy in Cuban universities. Students at graduation must prove to be Independent Users of 
English, which is equivalent to the B1 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). From 
the application of achievement tests, surveys, observation and document analysis, it was possible to determine that students 
at this level used a very limited repertoire of language learning strategies that did not favor the development of speaking skills. 
Therefore, the aim of this work is to promote the use of language learning strategies in order to develop speaking skills in A1 
level students of English. The results obtained demonstrated the effectiveness of the applied system of tasks. The repertoire 
of LLS used by the students increased; in addition, there was an improvement of the students’ speaking skills in English.

Keywords: 

Language Learning Strategies, tasks, speaking skill, proficiency language level, Common European Framework of 
Reference for Languages.

RESUMEN

El presente trabajo aborda el papel que juega la enseñanza de estrategias de aprendizaje de idiomas (EAI) para estudiantes 
universitarios no filólogos en el contexto del perfeccionamiento del inglés en las universidades cubanas. Los estudiantes al 
graduarse deben demostrar ser usuarios independientes del idioma inglés, lo que equivale al nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). A partir de la aplicación de exámenes, encuestas, la observación y el 
análisis de documentos se pudo determinar que los estudiantes de este nivel empleaban un repertorio muy limitado de es-
trategias de aprendizaje de idiomas que no favorecía el desarrollo de la expresión oral. Por consiguiente, el objetivo de este 
trabajo se orienta promover el empleo de EAI para desarrollar la expresión oral en inglés en los estudiantes del nivel A1. Los 
resultados obtenidos demuestran la efectividad del sistema aplicado, en tanto se amplió el repertorio de EAI que empleaban 
los estudiantes y se observó una mejoría en la expresión oral de los estudiantes en inglés. 

Palabras clave: 

Estrategias de aprendizaje de idiomas, tareas, expresión oral, nivel de competencia lingüística, Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.
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INTRODUCTION

Nowadays as a consequence of the global changes that 
have going on, English has become a Lingua Franca, the-
refore learning this language for a competent professional 
is almost an indispensable condition. The most updated 
bibliography and scientific publications are written in this 
language.

Participation in international events, the exchange with 
foreign experts within multidisciplinary teams integrated 
by specialists from diverse parts of the world and the 
constant communication that all this implies, requires an 
adequate command of English language. It is for this rea-
son that learning this language is an essential element for 
those who hope to reach high positions on the labor mar-
ket. In this sense, English proficiency for future university 
graduates represents an instrument of work and culture in 
social and professional activities.

In order to develop English language skills in Cuban 
Higher Education a new policy is being currently applied. 
This policy states that all students at graduation must be 
Independent Users of English language, which is equiva-
lent to the B1 level of the Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment. Council of Europe (2002).

The application of the new language policy in Cuban 
Higher Education implies the formation of groups by lan-
guage levels; depending on the students’ proficiency. 
As consequence, students are compelled to do greater 
effort, and show more commitment with their learning pro-
cess, so that they could become more active participants 
in their own professional training.

In this new context, pedagogical practice should be di-
rected towards training students in learning to learn skills, 
allowing them to develop greater interest and retention of 
content, as well as establishing their own guidelines for 
learning the foreign language. In this sense, language 
learning strategies (LLS) are an element of particular im-
portance, because they help to the gradual development 
of the student’s thought and cognitive independence.

From the educational practice, interviews, surveys and 
observation to classes, it was determined that A1 level 
students at the University of Cienfuegos show: 

 • Lack of knowledge about the learning strategies they 
can use to learn English and to develop speaking skills.

 • Insufficient repertoire of language learning strategies.

 • Inadequate organization and planning of the ideas 
they express orally during the teaching-learning pro-
cess of English as a foreign language.

 • Poor language skills development mainly speaking.

 • The above expresses the need to promote the use of 
language learning strategies in A1 level students of 
English in order to contribute to the development of 
language skills, mainly speaking. In this sense, the 
authors set themselves the following objective: to pro-
mote the use of language learning strategies in order to 
develop speaking skills in A1 level students of English.

DEVELOPMENT

As it is well known, speaking is one of the four linguis-
tic skills involved in the development of communicative 
competence, and one in which the greatest difficulties are 
presented by university students. In order to address its 
study, it is necessary to define it first.

Howarth (2001), provides a definition in which what is 
expressed is the product of cooperation between two or 
more individuals: “speaking is a bilateral process invol-
ving real communication of ideas, information or feelings”. 
(p. 41)

Luoma (2004), defines it as “an interactive process of 
meaning construction that involves the production, recep-
tion and processing of information. Its meaning and form 
depend on the context in which it takes place, including 
the participants, the place, and the purspose to speak”. (p. 
2)

On the other hand, Abd EL Fattah Torky (2006), unders-
tands it as “the student’s ability to express themselves 
orally in a coherent, fluent and appropriate manner in a 
meaningful context”. (p. 34)

In one way or another these definitions take into account 
speaking as a process in which two or more individuals 
communicate ideas orally, information, moods (negotiate 
meanings), in a given context and in a fluent, appropriate 
and coherent way.

The Common European Framework of Reference for 
Language (2002), considers activities in which speaking 
skills are involved in as: expression activities and interac-
tion activities. In expression activities the language user 
produces an oral text that is received by one or more lis-
teners. For example, make public announcements (infor-
mation, instructions, university lectures), speaking based 
on note-taking, written text or visual elements (outlines, 
images, graphics,), speak spontaneously, etc. 

These activities play a significant role in the academic and 
professional fields. In order to be able to express themsel-
ves, the students must know how to: plan and organize a 
message (cognitive and metacognitive strategies), formu-
late a linguistic statement and articulate the statement in 
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a coherent way. That is, the student needs to use LLS to 
help them develop successful speaking skills.

At the international level, authors such as Monereo (1994); 
Pozo (1996); Bernard (1999), have carried out research 
on the training of students in the acquisition of learning 
strategies in general education. The results obtained by 
these authors have demonstrated the need of teaching 
LLS and to deepen on the differentiation between some of 
their conceptions. 

In Cuba, authors such as Solís (2004); Wong (2005); and 
García (2010), have carried out research on the subject 
of learning strategies at different levels of education and 
from different perspectives and areas of knowledge. Their 
studies have been aimed at two main areas: expressing 
how teachers can teach strategies to their students and 
verifying those LLS students use.

In languages specifically, Oxford (1990), established prin-
ciples for teaching LLS that are of paramount importan-
ce, recognizing that deeper studies should be conducted 
in that regard. Murcia (1993); and Richards & Lockhart 
(1995), have also investigated the subject in the teaching 
of foreign languages. Similarly, Cohen (1996), refers to 
methods for investigating language learning, language 
use strategies and language learning strategies. He also 
proposes a classification of learning strategies related to 
language skills that is significant for the purposes of this 
research. The criteria expressed by O’Malley and Chamot 
(1996), who propose metacognitive, cognitive and socio-
affective strategies in their research, recognized the ne-
cessity of the study on how strategies can be taught to 
students. The evaluations of Macaro (2014), were also 
taken into account, since he establishes the close rela-
tionship between tasks, strategic behavior and linguistic 
knowledge.

There are also several Cuban authors who have stu-
died language learning strategies. Among them, Moreno 
(2000); Casar (2001); Concepción (2004); Bermúdez 
(2010); and Veitía (2013), have recognized the need to 
take into account LLS for the development of language 
skills in the apprentices. In most of their conceptions 
they refer to three large groups of strategies that include 
metacognitive, cognitive and socio-affective strategies. 
However, none of the previous authors proposed an inte-
grated conception of the three groups of strategies. For 
Bernal (2008), on the other hand, the interdependence 
between cognitive, metacognitive and socio-effective 
strategies is evident, assuming cognitive strategies as the 
central axis. His studies focus mainly on the development 
of oral communication in English language in students 
of medicine. However, he does not take into account the 

levels of the CEFR and his proposal is not based on TBLT 
(Task Based Language Teaching).

Several authors state their definitions of strategies. For 
Rubin and Thompson (1994 quoted by Lessard-Clouston 
(1997), strategies “contribute to the development of the 
language system that the learner constructs and directly 
affects learning” (p.1). For Bernard (1999) “a learning 
strategy is equivalent to a conscious, organized and 
controlled set of processes carried out by apprentices in 
order to reach a goal involved in solving a complex and 
new task” (p. 20). For Oxford (2003), are “specific actions, 
behaviors, steps or techniques that students (often inten-
tionally) use to improve their progress in developing their 
skills in the foreign language” (p. 8). For O’Malley and 
Chamot (1996), language learning strategies are: “special 
thoughts or behaviors that individuals use to help themsel-
ves to understand, learn, or retain new information”. (p. 1)

Out of all the previous definitions, the authors of this pa-
per assume the definition formulated by Cohen (2012), for 
this author, the language learning strategies of the lear-
ner are “thoughts and actions, consciously chosen and 
operationalized by language learners, to assist them in 
carrying out a multiplicity of tasks from the very onset of 
learning to the most advanced levels of target-language 
performance. 

There are also several classifications of learning strate-
gies a number of authors have provided their taxonomy 
of LLS. In general, according to Cohen (2012), most of 
the classifications are subscribed to one of the following: 
strategies for learning and using the language, strategies 
according to their functions and finally according to the 
language skills. For example: Cohen (1996), differentia-
tes between LLS and language use strategies (LUS). The 
former is referred to as: those that are used with the ex-
plicit aim of helping learners to improve their knowledge 
and understanding of the foreign language. It also states 
that they are used by students to facilitate the resolution of 
learning tasks and to personalize the learning process, a 
criterion that is shared by the authors of this paper.

This work assumes the classification established by 
Cohen (2012), in which he associates the LLS with the 
linguistic skills, in this way it will be easier to assimilate 
and use by the students of level A1. This classification is 
stated below: 

1. Strategies related to listening.

2. Strategies related to speaking.

 • Strategies for exercising speaking.

 • Strategies for starting conversations.
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 • Strategies for when the appropriate word or phrase 
cannot be found.

3. Strategies related to reading comprehension.

When applying empirical methods (documentary analy-
sis, participant observation, survey and interview) and 
performing triangulation, the authors arrived at the fo-
llowing regularities: 

 • The official documents ruling the teaching-learning 
process address the need to teach LLS to students, 
but do not say how to do it.

 • Most of the A1 level students do not know what the 
LLS are and how to use them to develop their skills in 
English.

 • Although the students do not know what LLS are, they 
use some of them in speaking, though the majority with 
very low frequency.

 • The teachers of the A1 level of English do not have 
theoretical knowledge on the LLS; nevertheless, in 
an empirical and incidental way they orient the use of 
some strategies to their students. Professors also indi-
cated that speaking is the language skills with greater 
difficulties in the students’ performance.

After the literature review and the application of the re-
search methods and techniques, the authors determined 
that a possible solution to this situation was to develop 
a system of communicative tasks to enhance the use of 
LLS in a way that would contribute to the development of 
speaking skills.

A system of communicative tasks was elaborated asso-
ciated with the subjects of the 10 units of the series face-
2face level Starter (A1) created in 2009 by the publishing 
house Cambridge University Press; this book constitutes 
the basic bibliography used in level A1 at the university. 
The objectives, topics, vocabulary, grammar and commu-
nicative functions it addresses are according to those of 
the A1 level of the CEFR. 

The system of tasks created is comprised of eight com-
municative tasks; those are either of interaction or of ex-
pression, and have been associated with the LLS. The 
tasks in its structure are composed of: theme, objective, 
LLS to be fostered, actions, operations and evaluation 
(Iglesias, 1998). The phases of the task are those set forth 
by Benítez (2011): preparation for the task, execution of 
the task and phase of control and evaluation. Each task 
has an objective (depending on the general objective 
stated in the system of tasks) which, in turn, is derived 
from the objectives stated in the course syllabus and that 
correspond to the descriptors of the CEFR for level A1. 
Each stage specifies the actions and operations carried 
out by both the teacher and the students. In the tasks, the 

LLS are introduced gradually and taking into account the 
students’ needs. As we move through the system, the LLS 
that are necessary to use from the already presented and 
practiced are taken up again. At the end of each task, a 
self-assessment activity is proposed on the contents and 
skills of each unit. This activity (Progress Portfolio) is si-
milar to the one that appears at the end of each unit of 
the book only that has been enriched with the strategies 
that have been learned and / or employed in the tasks. At 
this moment, a metacognitive reflection is carried out by 
the students, under the guidance of the teacher, about 
the strategies they are already able to apply and at the 
same time how they have helped them to develop spea-
king skills. The final task of the system leads students to 
evaluate the LLS they are already able to use on their own 
and how useful they have been. Details of each phase of 
the proposed tasks are given below:

Task preparation phase: 

 • Motivate and familiarize students with the topic of the 
lesson and the LLS.

 • Prepare the students in the necessary linguistic con-
tents, establishing the links between the known, which 
must be activated for the execution of the task and the 
new knowledge.

 • The Activity Orientation Basis (AOB) allows students 
to prepare themselves adequately to achieve the goal 
of the communicative task. The strategies that can be 
used are carefully oriented. The teacher models the 
LLS and offers levels of help depending on the needs 
and the individual characteristics of his/her students.

Task execution phase:

 • Interaction or oral expression is carried out by putting 
into practice the LLS that can be used.

 • The use of the foreign language is encouraged in order 
to cover information gaps and solve real problems.

 • In this phase the teacher’s intervention will be brief, 
and the participation of the students will be more 
spontaneous and independent, until they become 
closer to the conditions of actual use of the language. 
During this phase the prevailing interaction must be 
student-student.

 • This stage varies depending on the type of task being 
performed (interaction or expression) and the level of 
assimilation achieved by students.

Control and evaluation phase:

 • Must be determined the degree to which the goal 
proposed by the performance of the task has been 
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achieved, whether from the point of view of the deve-
lopment of the skill or the usefulness or not of the LLS 
used.

 • Evaluate to what extent there was progress in carrying 
out the activities.

 • The students should be encouraged to determine in 
which areas they should work more, which should be 
further developed, and thus lead to new post-task ac-
tivities that promote independent study and cognitive 
independence.

From the application of the system of tasks it was possible 
to verify that the students incorporated into their learning 
process strategies that they had not been aware, so that 
their repertoire was expanded. Also, the internalization of 
the concepts of learning strategies was a novel element in 
influencing the transformation of their ways of learning the 
language. We found a favorable psychological state in the 
development of learning strategies. Students were given 
an intrinsic motivation and a desire to continue studying 
both English language and strategies for learning.

It was also verified the need to continue to deepen the 
work with the LLS and its extension to students of higher 
levels. Likewise, a superior performance in the speaking 
skill was evidenced, shown in the lessons as well as in 
the evaluations and exams done. The applied system re-
sulted in greater efficiency for English language teaching 
at the A1 level, because it achieved qualitatively superior 
results both for the work of the student and for the work of 
the English language teacher. In addition, the results of 
the different instruments applied showed that the system 
of communicative tasks implemented fulfilled its objective. 
The system is perfectible and flexible, so that teachers 
can adapt it to apply it to other educational contexts.

CONCLUSIONS

The research methods applied showed that: students arri-
ve at the university with difficulties in speaking in English 
and without having the most effective learning strategies 
they can use to develop it.

Students need to familiarize themselves with CEFR des-
criptors so that they can self-assess as they move forward 
in their English learning process.

Students express satisfaction with the linkage of LLS to 
their teaching activities.

There is an increase in students’ performance levels in 
speaking skills.
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RESUMEN

En el presente trabajo se aplica el análisis, comparación de tres diferentes sistemas operativos nativos y open source, haciendo 
uso de las distintas herramientas de virtualización como las de evaluación de sistemas con el apoyo de la documentación que 
ofrecen dichas herramientas. Para seleccionar los sistemas operativos se consideró aspectos como seguridad, capacidad, 
rendimiento, funciones y características que se adapten a las necesidades. Según alguna-s organizaciones muchas veces los 
sistemas operativos que usan para realizar determinadas tareas no cumplen con los requisitos o las necesidades que deman-
da dicha actividad, mediante la comparación de tres sistemas operativos, se establece el sistema más adecuado o cual es 
el mejor que se adapta a las actividades. Con las herramientas de virtualización o contenedores virtuales se planea virtualizar 
estos sistemas y con la herramienta de evaluación de sistemas operativos, se realiza los test necesarios para comprobar el 
comportamiento del sistema ante diferentes actividades que se puedan realizar dentro de una institución. Los resultados de las 
evaluaciones realizadas a los sistemas operativos fueron significativos para la comparación.

Palabras clave: 

Sistema Operativo, Virtualización, Open Source, Qubes OS, Hipervisor.

ABSTRACT

The present work applies the analysis, comparison of three different native operating systems and open source, making 
use of the various virtualization tools such as assessment of systems with the support of the documentation that offer 
such tools. To select the operating systems were considered aspects such as security, capacity, performance, functions 
and features that are adapted to the needs. According to some organizations many times, the operating systems used 
to perform certain tasks that do not meet the requirements or needs that demand such activity, for this reason, this re-
search through the comparison of three operating systems, in order to determine the most appropriate system or what 
is the best that adapts to the activities we want to run. With virtualization tools containers we were planning to virtualize 
these systems and with the assessment tool of operating systems, it performs the test required for checking system be-
havior under different activities that can be done within an institution. The results of the assessments made to operating 
systems were significant for comparison. 

Keywords: 

Operating System, Virtualization, Open Source, Qubes OS, Hypervisor.
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de virtualización hacemos referencia 
a una simulación basada en software en lugar del hard-
ware, podemos aplicarla tanto a redes, almacenamiento, 
aplicaciones hasta Sistemas Operativos.

En el transcurso de esta investigación se examina cada 
uno de estos aspectos, especificaremos los problemas 
que atraviesan los administradores con los sistemas ope-
rativos y como deben adaptarse al constante cambio y 
actualizaciones de los mismos.

Una de las principales funciones que toman en cuenta 
las compañías es la virtualización de servidores, los cua-
les son muy usados en la actualidad. La mayoría de los 
servidores operan a menos del 20% de su capacidad, lo 
que genera una expansión de servidores aumentando su 
complejidad y causa un costo significativo a la compañía. 

Los objetivos establecidos se enfocan directamente en la 
virtualización de los sistemas operativos además una de 
las alternativas más actuales en lo que a sistemas ope-
rativos se refiere como lo es el nuevo Sistema Operativo 
Qubes OS el cual es un sistema enfocado en la seguridad 

del escritorio a través de aislamiento de procesos, es de-
cir, funcionan independientemente. 

Los procesos que realiza el Sistema Operativo es igual que 
una Máquina Virtual, que puede ser ejecutada en cual-
quier Sistema Operativo. La diferencia que tiene Qubes 
OS frente a una VM es su hipervisor conocido como metal 
básico, implementada por el micronúcleo XEN, en donde 
su ejecución es directamente sobre el hardware lo que 
significa que un atacante tiene que intervenir directamen-
te en el hipervisor con el objetivo de vulnerar el sistema lo 
que resulta en una tarea mucho más compleja.

DESARROLLO

Al realizar la Investigación Preliminar se procedió a buscar 
información del Sistema Qubes OS es escasa, las herra-
mientas de virtualización y evaluación para los sistemas

Para la realización de la virtualización como las evaluacio-
nes se optó por escoger tres sistemas operativos: 

 •  Qubes OS – Gratis y Open Source.

 •  Android – Gratis y Open Source. 

 •  Windows 10 – Pago y Nativo.

Tabla 1. Requisitos mínimos de hardware para sistemas operativos.

Requisitos Mínimos Qubes OS v3.1 Android 5.1.1 Windows 10

RAM 4GB 1GB 2GB

PROCESADOR 64-bit Intel o AMD procesadores 
(x86_64 aka x64 aka AMD64) ARM, ARM64, x86 x86 – x64 (1Ghz) 

HDD 32GB 8GB 25GB

Como un aviso importante es que los requisitos del siste-
ma Qubes proporcionados por la página son necesarios, 
pero no suficientes, para la compatibilidad de Qubes en 
un nivel mínimo o recomendado. En otras palabras, el he-
cho de que una computadora cumpla con estos requisi-
tos no significa que Qubes se instalará y ejecutará con 
éxito. Por esta razón los creadores recomiendan consul-
tar la lista de hardware en la página https://www.qubes-
os.org/hcl/

En la determinación de las herramientas para la virtuali-
zación y evaluación de los Sistemas Operativos, se con-
sideró VMware y Virtual Box, donde se utilizó el conte-
nedor virtual VMware v12 por sus ventajas sobre la otra 
herramienta.

Los instrumentos o herramientas de evaluación 
(Benchmark) se determinaron de acuerdo a la compatibi-
lidad del sistema operativo.

Tabla 2. Programas de evaluación para los sistemas 
operativos.

Windows 10 PC – Mark
Android PC – Mark for Android

Qubes OS No compatible con Benchmark

 
Al virtualizar los sistemas operativos se deben tener en 
cuenta ciertos aspectos como son la capacidad y el 
rendimiento.
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Tabla 3. Equipos utilizados y características.

EQUIPO ESPECIFICACIONES
RAM PROCESADOR SISTEMA

LAPTOP

8GB Intel - i7 (7ma 
Gen) Windows 10

4GB Intel – i3 (4ta 
Gen) Windows 10

4GB AMD E-2100 
(4ta Gen) Windows 7

ESCRITORIO 4GB
Intel Pentium 
Dual Core (2da 
Gen)

Windows 10

MÓVIL 3GB Samsung Exy-
nos 7580 Lolipop 5.1.1

Test en Windows 10 se utilizó PCMARK 10 en su ver-
sión de escritorio. Se elige un test completo presionando 
directamente en RUN o podremos escoger MORE TEST 
para realizar un test personalizado haciéndole saber al 
programa que aspectos queremos que evalúe.

Una vez que corramos el test deseado comenzara el pro-
ceso de evaluación y una vez concluida la evaluación en 
sus resultados podremos observar el puntaje obtenido en 
cada área del sistema evaluado.

Test en Android con PCMARK para evaluar el sistema de 
un Smartphone

 • WEB BROWSING

 • VIDEO EDITING 

 • PHOTO EDITING

 • DATA MANIPULATION

Figura 1. Resultado general del sistema.

Figura 2. Resultados específicos del sistema.

Test en Qubes OS al no encontrar herramientas de test 
para evaluar Qubes OS nos vimos en la necesidad de 
buscar más información acerca de cómo evaluar el rendi-
miento de este sistema y nos encontramos con la noticia 
de que Qubes OS aun no permite usar ciertos programas 
que otras distribuciones de Linux permiten, sin embargo, 
al buscar en las presuntas frecuentes y en foros acerca 
del sistema encontramos que Qubes tiene un rendimiento 
aproximadamente 10% mayor que las otras distribucio-
nes de Linux. 

La razón por la que Qubes no permite aun usar Benchmarks 
es por su hipervisor Xen, porque al aislar los procesos no 
permite que el testeador de distribuciones de Linux fun-
cione correctamente, esto es porque los Benchmarks que 
son exclusivamente para distribuciones de Linux se eje-
cutan mediante la consola y una vez que los resultados 
del test son obtenidos deben subirse a un servidor donde 
se guardan los resultados y son publicados en línea para 
que otros usuarios puedan hacer comparaciones de sus 
resultados. Según los creadores de Qubes, su hipervisor 
cifra los procesos de tal forma sea casi imposible para 
alguien que quiera acceder a ellos.
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Entonces los creadores de Qubes aún no han implemen-
tado alguna forma de comunicar los procesos que realiza 
un Benchmark con su servidor de resultados y claro esto 
no ha sido muy necesario porque el enfoque que le dan 
ellos a Qubes es la Seguridad más no el rendimiento.

Comparar Hipervisor de Qubes OS y Virtualización, 
No todos los softwares de máquinas virtuales son igua-
les cuando se trata de seguridad. Es posible que haya 
usado o escuchado sobre máquinas virtuales en relación 
con software o contenedores virtuales como VirtualBox o 
VMware Workstation. 

Estos se conocen como hipervisores “Tipo 2” o “aloja-
dos”. (El hipervisor es el software, firmware o hardware 
que crea y ejecuta máquinas virtuales). 

Estos programas son populares porque están diseña-
dos principalmente para ser fáciles de usar y ejecutar en 
sistemas operativos como Windows o sistema operativo 
host, porque “aloja” las máquinas virtuales. Sin embargo, 
el hecho de que los hipervisores Tipo 2 se ejecuten bajo 
el sistema operativo host significa que en realidad son 
tan seguros como el sistema operativo, es decir que, si el 
sistema operativo host alguna vez se ve comprometido, 
entonces cualquier máquina virtual que aloja también se 
ve comprometida.

Por el contrario, Qubes utiliza un hipervisor “Tipo 1” o 
“baremetal” llamado Xen. Este hipervisor en lugar de eje-
cutarse dentro de un sistema operativo se ejecuta direc-
tamente en el “sobre el metal” del hardware. Esto signifi-
ca que un atacante debe ser capaz de intervenir con el 
propio hipervisor o el hardware para comprometer todo el 
sistema, lo que es mucho más difícil.

Figura 3. Comparación de los hipervisores y virtualización.

Qubes lo hace de modo que varias máquinas virtuales 
que se ejecutan bajo un hipervisor de tipo 1 y que se 
puedan usar de forma segura como un sistema operativo 
integrado. 

Por ejemplo, coloca todas las ventanas de sus aplicacio-
nes en el mismo escritorio con bordes de colores espe-
ciales que indican los niveles de confianza de sus respec-
tivas máquinas virtuales. También permite cosas como 
operaciones seguras de copiar / pegar entre máquinas 
virtuales, copiar y transferir de manera segura archivos 
entre máquinas virtuales y redes seguras entre máquinas 
virtuales e Internet.

Resultados de cada Test aplicado

En el registro por cada uno de los Sistemas Operativos se 
puede observar la diferencia que existe entre los proce-
sos que realizan los sistemas y nos damos cuenta que en 
ciertos aspectos un sistema es mejor que el otro ya sea 
por su velocidad de procesamiento o por otros aspectos 
importantes enfocados a los Sistemas Operativos.

Pero, hay que recalcar que el resultado obtenido no siem-
pre será igual en cualquier computadora porque el sis-
tema operativo además de depender de sus procesos y 
servicios también dependen del hardware el cual limita-
ra los resultados del test de los sistemas operativos, de 
acuerdo a la capacidad o potencia a la que trabajen sus 
componentes.

Qubes por otra parte dependiendo del hardware sobre el 
que se ejecute tendrá un rendimiento de un 10% mayor 
que los otros sistemas operativos de distribución Linux. 
Entonces para obtener estos resultados se le realizo la 
respectiva evaluación a un sistema operativo de distribu-
ción Linux y aplicar el 10% más al resultado.

Tabla 4. Tabla de registro de resultados.

WINDOWS 10 ANDROID QUBES OS 

WEB 3303 3638 3030 

VIDEO 3022 2517 3562 

ESCRITURA 3441 2229 2958 

EDICION 4328 4148 3598 

DATOS 2551 2258 2925 

TOTAL 2523 2860 2851 

Determinar el mejor sistema de acuerdo a su puntaje

Si comparamos los resultados generales de los sistemas 
operativos evaluados observamos que el sistema con 
el mejor puntaje general es el sistema Android, pero no 
siempre se debe elegir un sistema por una calificación.

La persona u organización que requiera de un sistema 
operativo debe saber qué es lo que quiere hacer para 
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que de esa manera sepa que sistema operativo se adap-
tará mejor a la actividad que se desea realizar.

Al elegir un sistema operativo debemos tener presen-
tes aspectos como seguridad, rendimiento, funciones y 
características que se adapten a nuestras necesidades 
ya sea en un entorno de prueba como profesional. La hi-
pótesis propuesta fue “Con la virtualización de sistemas 
operativos clientes open source y nativos en base al hi-
pervisor de Qubes OS se puede analizar y comparar el 
rendimiento y beneficio de cada Sistema Operativo.”

Para la comprobación de esta hipótesis se realizaron las 
pruebas descritas anteriormente donde se pudo verificar 
que cada sistema operativo tiene un rendimiento superior 
o inferior dependiendo el hardware sobre el que se eje-
cute, además se pudo comprobar el beneficio que obte-
nemos al utilizar el sistema operativo Qubes OS que nos 
ofrece una seguridad superior a cualquier sistema opera-
tivo en cada realización de procesos.

CONCLUSIONES

Se encontró información útil de los Sistemas operativos 
utilizando varias referencias bibliográficas en donde se 
pudo observar las características, utilidad y beneficios 
que trae al utilizar alguno de estos sistemas. Además, se 
comprobó que la virtualización es similar al proceso que 
realiza el Hipervisor del Sistema Operativo Qubes.

Se determinó las características y funcionamiento del 
Hipervisor de Qubes OS encontrando que los procesos 
o ejecuciones que se realicen sobre este hipervisor con 
aislados, es decir que, si algún proceso es comprometido 
de alguna forma, esto no afectara a cualquier otro proce-
so en ejecución.

Se evaluaron los Sistemas Operativos mediante la herra-
mienta de Test PCMark en donde se logró obtener resulta-
dos precisos de las diferentes características y procesos 
que realizan todos estos sistemas Operativos, Además se 
compararon los resultados con el fin de determinar qué 
sistema operativo sería el más adecuado para realizar 
una determinada actividad.
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RESUMEN

Los estudios acerca del desarrollo turístico en Ecuador son recurrentes entre académicos e investigadores que inte-
resados en esclarecer la manera en que se avanza en este sector se someten a la reflexión los logros, las concepcio-
nes e ideas que pueden hacer más difícil la comprensión del camino a seguir. El estudio que se presenta tiene como 
objetivo develar la sinergia del desarrollo del turismo comunitario en Ecuador a partir de las consideraciones que los 
autores han construido como parte de su labor docente y científica. En este propósito se explican las particularidades 
del turismo comunitario, se justifican las posiciones que se asumen y se presenta un marco referencial, útil para nuevas 
discusiones en este marco.

Palabras clave:

Desarrollo turístico, turismo comunitario, turismo en Ecuador.

ABSTRACT

Studies on tourism development in Ecuador are recurring among academics and researchers who are interested in 
clarifying the way in which progress is made in this sector, reflecting on achievements, conceptions and ideas that may 
make it more difficult to understand the way forward. The objective of this study is to reveal the synergy of the develop-
ment of community tourism in Ecuador, based on the considerations that the authors have built as part of their teaching 
and scientific work. In this purpose the particularities of community tourism are explained, the positions that are assu-
med are justified and a referential framework is presented, useful for new discussions in this framework.

Keywords:

Touristic development, community tourism, tourism in Ecuador.
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INTRODUCCIÓN

El turismo constituye un sector destacado en la economía, 
año tras año se acrecienta su importancia en las econo-
mías internacionales, pues esta es una de las actividades 
económicas que mayores posibilidades han demostrado 
para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales, re-
definiendo sus modelos de gestión, actividades, servicios 
y productos, para atraer a los turistas.

El turismo comunitario es una muestra de ese proceso. 
Surge como una “marca internacional” y un elemento de 
creciente interés en la oferta y demanda turística en va-
rios países en el mundo, ya existe una diversidad de ex-
periencias en Asia, en África, Canadá, Australia, Estados 
Unidos y Nueva Zelanda, en los países de habla hispana, 
desde México hasta Bolivia, pasando por Centroamérica 
y los países andinos, e incluso Argentina.

Las experiencias locales agrupan iniciativas que han con-
vertido al turismo comunitario en un campo estratégico de 
desarrollo social, económico y cultural, que parece enca-
rar con éxito las demandas del mundo actual. 

Este ha sido el caso, de Guatemala, Nicaragua, Colombia, 
Perú, Bolivia, Chile y Brasil, donde el turismo comunitario 
ha trascendido las bases del turismo natural, creando un 
entorno amigable entre hombre y naturaleza en cualquier 
otro ámbito del sector turístico (turismo cultural, vivencial, 
de aventura…).

En estos países se asume que el turismo puede conver-
tirse en un medio desde el que es posible cambiar los 
modos de vivir en las comunidades al convertirse en una 
alternativa para la reivindicación y autogestión de la rela-
ción con la naturaleza de las comunidades, el Estado y 
en el mercado. 

En este marco, se identifica al Ecuador como uno de los 
países desde los años ochenta promueve el turismo co-
munitario, lo que ha llegado a convertirlo en una actividad 
estratégica al actúa como catalizador de diferentes pro-
cesos, desde los que es posible ampliar la oferta compe-
titiva y sustentable, a la vez que logra un equilibrio socio-
político-económico con posibilidades para conservar y 
potenciar el patrimonio natural, y la diversidad cultural del 
estado.

En este marco, la reflexión acerca de cómo se aprecia 
esta relación, se asume como el tema de análisis, pues 
el propósito en cuestión se orienta a develar la especifi-
cidad del trismo comunitario y su lugar estratégico en el 
desarrollo económico y social de la nación ecuatoriana.

DESARROLLO

El turismo se reconoce como uno de los principales secto-
res dinamizadores de la economía a nivel mundial; pero, a 
la vez es un área de permanente innovación en todos los 
ámbitos de las actividades turísticas pues las crecientes 
exigencias de sus clientes, y las demandas del desarrollo 
científico técnico proporcionar constante cambio que de-
ben ser atendidos de manera creativa y dinámica.

Esta situación condicionó el cambio en las concepciones 
y prácticas turísticas al ampliar su alcance: se ha pasado 
de una postura centrada en la opción de viajes por placer 
o por motivos comerciales, profesionales u otros análogos 
a concebirlo como le confiere ser un fenómeno social.

En este marco el turismo se concibe hoy como el con-
junto de relaciones psico-sociológicas, económicas, y 
medioambientales, producidos por el desplazamiento y 
permanencia de personas fuera de su lugar de domici-
lio, de manera temporal y voluntario que trae consigo un 
cambio del medio, del ritmo de vida y del contacto natural 
con el medio, la cultura y la sociedad 

De acuerdo con ello la característica fundamental del tu-
rismo está asociada a la selección del destino hacia el 
que se traslada el cliente el cual encierra en sí mismo el 
propósito de poder disfrutar del lugar y de los servicios 
diferentes a los de su lugar de origen. Ello por tanto expli-
ca el interés de la diversidad y concentración de produc-
tos y servicios según las demandas que prevalezcan, lo 
cual hace más o menos competitivo a un destino

Por tanto, las motivaciones de los turistas, las caracte-
rísticas de los destinos turísticos y las peculiaridades de 
cada producto turístico dan lugar a la existencia de dis-
tintos tipos de turismo.

Convertida en una alternativa estratégica de desarrollo 
para Ecuador, el turismo comunitario se presenta como 
un importante catalizador socioeconómico en zonas vul-
nerable, sobre todo, en aquellas que existen en entornos 
rurales.

Por más de tres décadas la identificación del turismo co-
munitario, como modalidad turística no urbana, tuvo un 
impacto en los modelos de gestión de la actividad turísti-
ca. En este caso, el referente espacial, determinada iden-
tificación de elementos dio lugar a la identificación de un 
conjunto de actividades recreativas y deportivas vincula-
da con la agricultura, el ejercicio y recreación al aire libre 
y las prácticas cinegéticas.

De este modo se le otorgó mayor relevancia al turis-
mo de aventura, deportivo y colocó a los actores de la 
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comunidad como protagonista principal y destinatario de 
sus frutos a los actores de la comunidad rural.

Bajo esta denominación frente al turismo tradicional de 
sol y playa se fueron generando modalidades turísticas 
emergente, que aporta ingresos a las comunidades indí-
genas y campesinas con beneficios directos o indirecto a 
personas, sobre todo en las zonas rurales.

En estos años se logro reconocer que las actividades 
asociadas al turismo de aventura, deportivo, ecoturismo 
y el turismo comunitario, se han convertido en una acti-
vidad turística excepcional desde la cual se valoriza los 
entornos naturales y culturales en zonas rurales como los 
espacios privilegiados.

Para argumentar esta posición se identifican un sin nú-
mero de posibilidades de combinación de elementos tan-
gibles e intangibles que pueden conformar un producto 
turístico con fines de entretenimiento, descanso, ocio, 
recreación, esparcimiento y educación pues se estos en-
tornos poseen una extensa gama de atractivos, bienes y 
servicios que puede contener y ofrecer.

Al respecto se asegura que en el ámbito rural es factible 
desarrollar actividades que van desde: la contemplación, 
disfrute, descanso y ocio; la obtención y práctica de des-
trezas; la aprehensión de conocimientos; la práctica de 
labores u oficios particulares la realización de actividades 
de aventura y supervivencia.

Los atractivos, en el ámbito rural se pueden combinar 
atractivos escénicos, paisajísticos o naturales; históricos, 
arqueológicos y/o culturales, en especial en lo que toca a 
la presencia de grupos humanos con costumbres y mo-
dos de vida particulares.

Sin embargo, uno de los atractivos más complejos se vin-
cula a la dimensión cultural, pues, de una parte, permite 
vivencias o experimentación de costumbres, formas y mo-
dos de vida particulares de los grupos humanos que con-
forman la comunidad, pero de otra, minimizar los posibles 
impactos que este intercambio puede generar ya que 
para medirlos existen muchas limitaciones (Roux,2013).

Desde estos referentes el turismo comunitario ha creado 
las bases para el emprendimiento, la autogestión y desa-
rrollo endógeno sustentables. El modelo de gestión en el 
que se sustenta tiene como eje la articulación de los es-
fuerzos y condiciones para el aprovechamiento del patri-
monio natural y/o cultural del área en la que se asienta la 
comunidad y la estimulación de una activa participación 
de los actores de la de esta en la planificación y ejecución 
de las acciones a desarrollar.

Entre sus ventajas se identifican: la reafirmación del ca-
rácter pluricultural de la nación y la conveniencia de re-
vitalizar, preservar la memoria cultural colectiva, como 
premisa del fortalecimiento socio-organizativo para el 
manejo sostenible del Medio Ambiente.

Esta idea se sustenta en que el turismo comunitario es 
una actividad que genera beneficios económicos para las 
comunidades involucradas y que a su vez contribuye a 
la conservación y fortalecimiento de su diversidad étnica 
y cultural pues permite a las familias locales diversificar 
su economía y mejorar su calidad de vida (Solís Carrión, 
2007).

De este modo el turismo comunitario se concibe como 
un tipo de actividad solidaria participativa, intercultural, 
orientada a la valoración y manejo del patrimonio natural 
y cultural, pero sobre todo se identifica como una oportu-
nidad para concretar el principio de equidad en la distri-
bución de los beneficios locales.

Su surgimiento y desarrollo nace de la necesidad de bús-
queda e integración de alternativas de desarrollo de las 
comunidades rurales para generar utilidades y, al mismo 
tiempo, asegurar un control más seguro y autónomo de 
los recursos patrimoniales, de los beneficios que se ge-
neran y de las instancias de gestión que se instituyen con 
este propósito (autogestión).

Su finalidad, no es el lucro, sino la reinversión de proyec-
tos de carácter social o productivo, a fin de superar la 
situación de pobreza que afecta a la gran mayoría de las 
comunidades.

Desde esta consideración el turismo comunitario rural se 
ha convertido en una forma de organización empresarial 
sustentada en la propiedad y la autogestión de los recur-
sos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas 
democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución 
de los beneficios generados por la prestación de servi-
cios turísticos, con miras a fomentar encuentros intercul-
turales de calidad con los visitantes.

Por tanto, el principal componente de esta modalidad de 
actividad turística es la dimensión humana, al alentar al 
cliente a un verdadero encuentro y diálogo entre perso-
nas de diversas culturas en la óptica de conocer y apren-
der de sus respectivos modos de vida.

Es la experiencia de aventura lo que cautiva al turista al 
propiciar una inmersión en la naturaleza generando al 
mismo tiempo beneficios que enmarcan mejoras en la ca-
lidad de vida de todos quienes interactúan, combinando 
aprendizaje, buen servicio en la calidad del ambiente y 
la cultura local intacta al generar una oferta construida, 
gestionada y controlada por la misma comunidad.
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Esta condición explica que, en los últimos años, las co-
munidades nativas rurales existentes en Ecuador se han 
relacionado directamente con la actividad del turismo.

Para la Organización Internacional del Turismo (OIT) lo 
comunitario indígena designa un sujeto social histórico, 
con derechos y obligaciones, cuya cohesión interna se 
sustenta en la identidad étnica, la posesión de un patri-
monio común y la aceptación de un conjunto de princi-
pios, valores, normas de relación con su destinatario cuyo 
fin último es el bienestar común y la supervivencia del 
grupo con su identidad propia.

El proceso vivido por las comunidades ecuatorianas des-
de los años 80, refleja la confluencia de búsqueda de al-
ternativas económicas y sociales complementarias a sus 
actividades tradicionales en la generación de ingresos, 
empleo y lucha contra la pobreza, al mismo tiempo acen-
túa la estrategia de conservación, acceso y control de 
recursos naturales y de revalorización de su patrimonio 
cultural y diversidad que cada vez va tomando fuerza, 
imbricado iniciativas para generar un espacio de afirma-
ción de sus culturas y de participación en la sociedad 
nacional.

En el centro de los proyectos de desarrollo del turismo 
comunitario se erigen los derechos de los pueblos indíge-
nas a preservan su diversidad natural y cultural.

Durante los años 80 y 90 la idea de la sostenibilidad am-
biental generó la creciente toma de conciencia sobre 
la importancia de los pueblos indígenas en el cuidado 
conservación del 80% de la diversidad cultural y bioló-
gica del mundo en sus territorios, cultivando el 65% de 
las especies vegetales que se consumen en el mundo 
(Organización Internacional del Turismo, 2003).

En este marco se elaboraron una serie de instrumentos 
internacionales de protección y reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, se profundizó en el 
conocimiento y comprensión de sus modos de vida, de 
sus sistemas de organización y de la manera en que ofre-
cen respuestas a los problemas actuales del mundo en 
que vivimos.

Los movimientos indígena y afroecuatorianos, con el apo-
yo de sus autoridades locales (municipios) y autoridades 
nacionales (legisladores), más el acompañamiento del 
Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del 
Ecuador (CODENPE), a través del proyecto PRODEPINE 
y la Organización Internacional del Trabajo, pusieron en 
discusión, a finales de los años 90, la necesidad y el de-
recho al reconocimiento y legalización de la actividad co-
munitaria en el turismo.

Como resultado, tuvo lugar el nacimiento de la Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, que 
reivindicó los derechos culturales de los pueblos y nacio-
nalidades y acentuó la idea de que el turismo comunitario 
se convertiría en una clave para fortalecerlos y revitalizar-
los creativamente.

De acuerdo con esta posición la diversidad cultural se 
convirtió en el eje de articulación y desarrollo del turis-
mo comunitario en su definición se incluyen los símbolos, 
significados, valores, instituciones, conductas y todos 
sus derivados, que caracterizan a una población humana 
identificándola y distinguiéndola de las demás.

En este proceso se le otorga relevancia al sistema de va-
lores desde el cual se le otorga significado a la existencia 
y a las regulaciones que sirven de referencia para enten-
der al cómo vivir la vida en un territorio común, tomando 
como referencia la historia, lenguaje, raza y la tradición 
que identifica a la gente como actores de un grupo; la 
cual se expresa en la voluntad y decisión de ser iden-
tificado, sobre todo, como actores de esa comunidad 
(Carpenter, 2012).

Por lo tanto, el turismo comunitario (rural o indigenista) se 
sustenta en un sistema de significados y sentidos que se 
le asigna, en primer lugar, a sus actores, pues estos son 
los que dinamizan el proceso y asumen la responsabili-
dad de sostenibilidad económico, social y medio ambien-
tal que se expresa una forma de vida.

Asumida desde esta postura se subraya la necesidad de 
contribuir a enriquecer la manera en que las personas 
perciben su mundo; permite por tanto justificar los mo-
tivos y modos de comunicación (lenguaje, arte e ideas); 
comprender las bases de estratificación social (clase, 
rango, género); y las características de los sistemas de 
producción y consumo que se utilizan.

Al mismo tiempo adquieren suma importancia para la di-
fusión y la eficacia en el uso de la información, la comuni-
cación y elaboración de los productos turísticos.

Desde estas consideraciones es posible identificar las 
ventajas que promueve y proliferan las iniciativas comuni-
tarias para emprender proyectos turísticos, se visualizan 
oportunidades de crecimiento y desarrollo sustentable, 
pero se generan al mismo tiempo la necesidad de ase-
gurar un manejo adecuado de los servicios básicos para 
motivar el interés de los propios turistas en el disfrute, pre-
servación de los recursos naturales.

La Organización Mundial del Turismo ya precisaba en la 
Agenda 21 para los Viajes y el Turismo, que esta es una 
obligación impostergable lo cual pone en el centro del 
problema la necesidad de una gestión estratégica que 
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permita afronta con éxito las expectativas del mundo glo-
balizado desde modelos económicos compatibles con la 
conservación ambiental y del patrimonio.

Mas allá de una u otra definición las perspectivas inte-
gradoras que delinean las características de la actividad 
turística comunitaria: la existencia de un espacio físico 
atractivo, la relación oferta/demanda, y la presencia y el 
reconocimiento de la comunidad receptora, dispuesta a 
resignificar su entono, cultura y a valorizar sus posibilida-
des para convertirse en receptora de los clientes.

Pero, una de las principales demandas a considerar está 
relacionada con las motivaciones de los clientes para es-
tar en contacto con el entorno autóctono, y disfrutar de la 
naturaleza, gastronomía, arquitectura tradicional, folklore 
y tradiciones populares, en interrelación directa con la so-
ciedad local, lo cual le confiere una cualidad distintiva: es 
un turismo alternativo con un perfil marcadamente plural.

Dicha pluraridad se expresa en las distintas modalida-
des con que se registran y presentan: el turismo verde, 
el agroturismo, el turismo de deporte, el turismo de aven-
tura, el turismo cultural, el turismo de pueblo, entre otras 
denominaciones que aluden a las condiciones físicas en 
que tiene lugar y destaca la posibilidad de asumir que en 
ellos es posible un ocio activo y un redimensionamiento 
de los productos y servicios.

El énfasis en las posibilidades de generar un estimulo en 
la actividad económica total del territorio en que se de-
sarrollo la actividad turística, el turismo comunitario, po-
sibilita utilizar los recursos de un área determinada y a 
la vez debe evitar la degeneración de los mismos; por 
tanto, tiene carácter sinérgico y dual pues junto al efecto 
económico generado por sus impactos, supone estar en 
sintonía con la filosofía de la sostenibilidad, lo que es fun-
damental para su aceptación.

A niveles más genéricos o macroeconómicos, el turis-
mo comunitario permitirá la revitalización, diversificación 
socioeconómica del medio rural, al promover la partici-
pación del sector terciario de los servicios en el desa-
rrollo sostenible del territorio, sobre todo en la medida 
que estimule la mejora de las infraestructuras, el equi-
pamiento, del capital humano y favorezca la captación y 
asimilación de nuevas tecnologías por la población y los 
emprendedores.

Sin embargo, para impulsar efectivas políticas de desa-
rrollo del turismo comunitario, en las que el gobierno a 
través de inversiones permita la formulación de una polí-
tica turística que, al establecer las metas u objetivos prin-
cipales de desarrollo, refleje la interdependencia de las 

áreas social, económica, cultural y medioambiental de la 
comunidad.

De tal caso las estrategias y programas que sustenten el 
cumplimento de las políticas turísticas orientadas a de-
sarrollo del turismo se traducen en objetivos, que bajo 
cualquier situación, deberán orientarse a la armonización, 
ordenación y emprendimiento que facilitan el alcance de 
los objetivos o metas predeterminados, los cuales se pre-
sentan como respuesta a las necesidades de desarrollo 
en el área social, económica, cultural y medioambiental 
de la comunidad.

Así, el contenido de los programas y actividades aten-
derán las distintas vertientes de la economía y del sector 
turístico en función del desarrollo del mercado, pero so-
bre todo deberá asegurar la protección y conservación 
de recursos, potenciación de los recursos humanos.

La intervención gubernamental, por tanto, deberá orien-
tarse a favorecer el desarrollo de las infraestructuras ne-
cesarias, pero, sobre todo a crear las condiciones para 
introducir los productos comunitarios en el mercado turís-
tico pues la competencia que tiende a darse entre des-
tinos, puede resultar una barrera para encarar un nuevo 
negocio.

Se requiere, por tanto, estrategias o programas de capa-
citación de los recursos humanos que faciliten la viabili-
dad y del desarrollo tecnológico y prioricen la promoción 
de destino aspectos decisivo para el desarrollo del turis-
mo nacional.

Desde la perspectiva es necesario impulsar la innovación 
en estas áreas. Por un lado, la capacitación deberá asu-
mirse como parte de un programa educativo en el cual no 
sólo se les enseñe a gestionar la actividad turística en las 
condiciones de su comunidad sino, sobre todo, a desple-
gar iniciativas que valorizar las particularidades agríco-
las, artísticas, culinarias del entorno y les muestre las vías 
para armonizar la actividad turística y la sostenibilidad 
medioambiental (Collahuazo & Vinueza, 2010).

Por otro, se deberá también asumir como prioridad, la 
elaboración de productos turísticos que se conviertan en 
una oportunidad para concretar la vinculación directa con 
los clientes y, a la vez, otorgar relevancia a los valores que 
encierra la diversidad cultural que otorga singularidad a 
las comunidades.

Sin embargo, aun cuando en los últimos años el gobierno 
en Ecuador potenció la capacitación y asistencia técnica 
para este tipo de turismo e introdujo con fuerza la idea 
de que el desarrollo en esta modalidad precisa la parti-
cipación conjunta de todos los actores de la comunidad, 
existen factores que limitan o reducen los resultados.
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En realidad, es limitado el uso de las tecnologías de la 
información para promover y distribuir los productos y 
servicios, no se ha logrado concretar la integración de los 
servicios y productos en el centro del proceso, en función 
de asegurar la conservación.

En este marco, es preciso generar estrategias integrado-
ras, centradas en objetivos educativos orientados a estos 
temas; pero, es necesario otorgar prioridad a la difusión 
y concientización de los clientes para que asuman el tu-
rismo comunitario como opción enriquecedora desde la 
cual no solo se disfruta sino se aprende y amplia la re-
lación hombre-naturaleza-cultura y que los convierte en 
sectores fundamentales para la implementación de pla-
nes de manejo sostenible y de mejora económica y social.

CONCLUSIONES

El turismo comunitario provee no solo beneficios materia-
les sino también orgullo cultural, concientiza a la comuni-
dad sobre el Medio Ambiente y su valor económico, así 
como crea una sensación de propiedad a través de la 
diversificación de fuentes de ingresos.

Los beneficios de la tecnología de la información y las 
comunicaciones impulsan el turismo comunitario, no solo 
porque facilita el acceso rápido a la información, sino 
porque establece un vinculo directo con el cliente en co-
rrespondencia con las necesidades de los clientes y las 
posibilidades para convertirse en un medio relevante de 
transmisión cultural cuando sea apropiado.

En la actualidad el turismo comunitario rural en Ecuador 
constituye una importante área estrategia del sector y de 
la economía nacional, pero al mismo tiempo, se precisa 
generar los apoyos necesarios para trabajo y se relacio-
nan directamente con el desarrollo y convivir económico, 
social y político del mundo.

Sin dudas las particularidades del turismo comunitario, 
que aquí se presentan desde la experiencia ecuatoriana 
sirve de marco para renovar las posiciones tradicionales 
que aún perduran y que lejos de reconocer la relevancia 
del turismo comunitario, lo consideran una actividad me-
nor y menos ventajosa.

Ahora se trata de un redimensionamiento de las concep-
ciones acerca del turismo y su impronta económica, res-
ponsabilidad que asumen académicos e investigadores 
ante la perplejidad que algunas personas valoran este 
tipo de turismo frente al turismo de sol y playa.
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RESUMEN

El presente trabajo se basa en implementar una red de sensores inalámbricos para el monitoreo del consumo ener-
gético empleando servicios en redes Ad-Hoc e Internet de las Cosas, esta red está constituida por 2 nodos router, los 
cuales realizarán él envió de los valores eficaces del voltaje y amperaje detectados por sus sensores integrados co-
nectados a través del protocolo ZigBee2 (IEEE 802.15.4) con un nodo coordinador (estación base); además conectado 
a un servidor de telemetría encargado de almacenar la información referente a la red Ad-Hoc, la misma que permite 
el ingreso a la información por parte de los usuarios a través de una interfaz web. Finalmente, se implementó la red en 
las oficinas de la empresa Alfanet Sucursal Quevedo, para la recopilación de datos referente al consumo realizado por 
diferentes equipos de Telecomunicaciones proporcionados por la empresa.

Palabras clave:

Redes, sensores, telemetría, Ad-Hoc, zigBee.

ABSTRACT

The present work is based in implementing a network(net) of wireless sensors for the monitoring of the energetic con-
sumption using services in networks(nets) Ad-Hoc and Internet of Things, this network(net) is constituted by 2 nodes 
router, which will realize the sent of the effective values of the voltage and amperage detected by the integrated sensors 
connected across the protocol ZigBee2 (IEEE 802.15.4) with a coordinating node (base station) in addition connected 
to a servant of telemetry entrusted of storing the information relating to the network(net) Ad-Hoc, the same one that 
allows the revenue of the information on the part of the users across a web interface. Finally, it was implemented the 
network (net) in the offices of the company Alfanet Sucursal Quevedo, for the summary of information relating to the 
realized consumption.

Keywords:

Networks (Nets), sensors, telemetry, Ad-Hoc, zigBee.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad el consumo de energía eléctrica es con-
siderado un pilar fundamental de la sociedad, llegando a 
depender tanto de ella para el diario vivir; su gran deman-
da tiene impacto significativo en recursos esenciales de 
los seres vivos, forzando al ser humano a la búsqueda de 
nuevas alternativas energéticas amigables con el Medio 
Ambiente y satisfacer su demanda. La irresponsabilidad 
de numerosos usuarios provoca diferentes inconvenien-
tes tales como; aumento del coste a cancelar por parte 
del usuario provocando así una creciente demanda ener-
gética para el estado y mayor escasez de recursos no 
renovables.

Para la creciente demanda global energética son nota-
bles diferentes terminales esenciales para su incremento, 
como la dinámica demográfica, industrialización, avan-
ces en la medicina y el cambio de las condiciones de vida 
de la población, vinculado inicialmente al alto crecimien-
to económico y a las transformaciones sociales. Según 
Economía Política de las Transiciones Democráticas se 
proyectó un crecimiento del 3.2% anual de la economía 
del ámbito mundial hasta el año 2015. Los países en vías 
de desarrollo contienen un mayor porcentaje en su cre-
cimiento como es un 58% para el 2020. Debido al me-
joramiento de los niveles de vida y la industrialización 
contribuirán en el crecimiento de la demanda energética 
(Benito, 2006). Con el desarrollo de nuevas herramientas 
tecnológicas se consideran nuevos métodos para la con-
servación de recursos energéticos, dentro de este ámbito 
comprende el estudio de las telecomunicaciones basán-
dose en la creación de nuevos procesos y herramientas 
capaces de permitir el manejo de información; en el caso 
del presente proyecto se busca utilizar las telecomunica-
ciones como herramienta para el fortalecimiento del aho-
rro y optimización del consumo eléctrico.

La finalidad del presente proyecto denominado “Redes 
de Sensores inalámbricos para el monitoreo del consumo 
energético empleando servicios en redes Ad-Hoc e IOT” 
consiste en el desarrollo de un sistema que emplee los 
servicios de una red inalámbrica móvil de sensores los 
cuales gracias a un servidor de telemetría permita la re-
colección de información referente al uso eléctrico de los 
dispositivos y a su vez permitir a usuarios externos ges-
tionar las acciones para el control del consumo en cada 
dispositivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como se describe en el Balance Energético Nacional; 
históricamente, el sector transporte tiene una participa-
ción del uso energético del 40% durante el periodo 2000 

y 2015.Elsiguiente sector con mayor demanda energética 
ha sido la industria con un 20%. Finalmente, en tercer lu-
gar, el sector residencial donde el consumo eléctrico se 
incrementó en un 54% entre los años 2005 y 2015, pa-
sando de 933kWh/per cápita a 1.436kwh/per cápita. Esto 
debe entenderse como un mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los ecuatorianos, considerado un incre-
mento del 90% en el consumo eléctrico en ese periodo 
de tiempo. Mientras tanto, el consumo eléctrico per cápita 
aumentó en 2% entre 2014 y 2015 (Medina, 2016).

Para el desarrollo económico y social el consumo de 
energía es un elemento fundamental, que permite un es-
tilo de vida más cómodo para el diario vivir, el derroche 
desmesurado de energía eléctricac onlleva diversos in-
convenientes; sobre el ecosistema, recursos de energía 
no renovables e inseguridad del abastecimiento energé-
tico por parte del estado, incremento del coste tarifarios 
de kWh para los abonados. En la mayoría de las ocasio-
nes el consumo eléctrico no se encuentra en constante 
monitoreo por parte de los usuarios, solo prestándose a 
cancelar las tarifas sin verificar los consumos.

Para la mayoría de países desarrollados el abastecimien-
to de energía domina un lugar importante en la agenda 
política. Su importancia se vincula en sectores de comer-
cio y competitividad industrial, el confort de la población, 
el objetivo de reducción de emisiones de efecto inverna-
dero (GEI) y los beneficios de la seguridad de abasteci-
miento energético.

Los servicios energéticos cubren una amplia demanda 
necesaria para el diario vivir de las personas como son: 
confort (calefacción, aire acondicionado), iluminación, 
transporte, refrigeración, tecnologías de información, 
comunicación, producción de bienes y servicios, entre 
otros. La creciente demanda de estos recursos produce 
una pérdida de los recursos primarios utilizados por el go-
bierno para proveer la energía necesaria para satisfacer 
su demanda.

El desperdicio de energía es un problema que tiene dos 
causas principales: ineficacia de las instalaciones eléc-
tricas; así como un uso irracional de la energía, conse-
cuencia de malos hábitos y acciones. Como ejemplo; una 
refrigeradora de 340 litros de capacidad, fabricada en los 
años 90, consume 1.300 kWh/año, lo que representa un 
costo aproximado de US $ 130 por año (con un costo del 
kWhde 10 centavos de dólar). Una refrigeradora eficiente 
consume 400 kWh/año que, al mismo costo por kWh, re-
presenta un costo de US $ 35 por año (Ecuador. Ministerio 
del Ambiente, 2010).

La tendencia mundial y de países industrializados como 
es el caso de los países que conforman la Unión Europea 
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es reducir la intensidad energética: como se puede ob-
servar entre los años 1980 y 2012 reduciendo su consumo 
de 200 MTep/T USD a120 MTep/T USD; mientras que los 
países en vía de desarrollo como es el caso de América 
Latina y El Caribe (incluyendo Ecuador), en la década de 
los 80 con un 90 MTep/T USD venía en un crecimiento 
lento hasta estabilizarse en la década de los 90 aproxi-
mado de 90 MTep/T USD. A partir del 2000 se empieza 
a tener una reducción de la intensidad energética fruto 
del desarrollo experimentado en la región y a múltiples 
políticas de desarrollo productivo y emprendimiento de 
programas de eficiencia energética. El plan de eficiencia 
energética introducido por el Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable establece el cambio a luminarias efi-
cientes, refrigeradoras, aires acondicionados y calefones 
(Ecuador. Consejo Nacional de Electricidad, 2013).

En este trabajo se procede a realizar las correspondien-
tes pruebas en las conexiones de los diferentes dispositi-
vos que empleen los sensores encargados de enviar los 
datos del estado del equipo al servidor y los actuadores 
encargados del encendido o apagado mediante las deci-
siones tomadas por el usuario.

Luego se verifica los diferentes parámetros necesarios en 
la red a implementar como son el voltaje suministrado a 
los dispositivos, el valor de corriente que circula en los 
dispositivos y la descripción de los paquetes que utilizan. 
Así mismo se verifican las funciones para el servidor de 
telemetría realizando las pruebas necesarias para la veri-
ficación de los mismos para luego analizar los datos del 
consumo eléctrico enviados por los sensores en los dis-
positivos, como también las acciones planteadas para los 
dispositivos de la red.

A continuación, se determina las diferentes secciones 
que conforman el proyecto como es el diseño de la red 
inalámbrica y teniendo más énfasis sobre el servidor el 
cual recolecta los datos de cada dispositivo para la pre-
sentación de estos al usuario, también permitiendo al 
usuario crear reglas para el acceso a la energía eléctrica.

Una de las finalidades del proyecto es la integración de 
redes móviles Ad-hoc en servicios del internet de las co-
sas, para lo cual se emplearon equipos calificados en 
realizar una correspondiente interconexión entre ellos sin 
importar su movilidad. En la 1 se tiene una vista general 
del funcionamiento, como primer punto la utilización de 
redes Ad-Hoc por parte de nodos en este caso los XBee, 
permitiendo el intercambio de paquetes de forma arbitra-
ria entre ellos, también se cuenta sobre el nodo coordina-
dor un módulo NodeMCU; el cual permita la comunica-
ción de cada nodo con un servidor remoto TCP/IP.

Figura 1. Arquitectura general del sistema.

Para este caso se configuró un servidor web disponi-
ble para la recopilación de información procedentes 
de los dispositivos, permitiendo contar con un registro del 
consumo realizado en tiempo real, de la misma forma es 
esencial permitir la interacción de los dispositivos con los 
usuarios del servidor.

Como primer caso es necesario la utilización de sensores 
con capacidad de soportar el voltaje utilizado por las ins-
talaciones eléctricas más comunes en una vivienda, para 
estos casos los sensores tienen la facilidad de soportar 
un voltaje máxima de 240, en ello se destacan dos tipos 
de sensores uno de corriente y otro de voltaje los que 
permitan estimar el consumo de los equipos conectados 
en los tomacorrientes y el sistema en total también cuenta 
con su módulo de comunicación en este caso un XBee 
encargado de enviar y recibir datos tal como se puede 
apreciar en la figura2.

Figura 2. Arquitectura general del sistema.

Por otra parte, el nodo coordinador cuenta con una ar-
quitectura de comunicación más simple. Empleando solo 
tres capas, pero a su vez muy importantes, esta imple-
mentación permite la adaptación de la red Ad-Hoc a una 
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red TCP/IP. En la figura 3 se puede observar las capas 
de comunicación de cada red mantienen una transmisión 
dúplex en treellas.

Figura 3. Arquitectura del nodo coordinador.

Programación de la Capa de Comunicación:

Para realizar una red inalámbrica móvil descentralizada 
se emplearon las librerías y módulos inalámbricos XBee, 
estos dispositivos cuentan con diferentes modos de ope-
ración entre ellos el modo API.

Este modo permite que cualquier dispositivo de la red 
pueda comunicarse con otro o varios, mediante la utiliza-
ción de tramas específicas. En la tabla 1 se puede visua-
lizar los parámetros necesarios a configurar.

Tabla 1. Configuración de Módulos XBee.

 Parámetro Valor Descripción 
 

FIRMWARE 
ZigBee TH 

REG 
XB24C 

Firmware sobre el cual opera el XBee. 

  Identificador de 
  Red, necesario 

PAN ID 2208 para permitir el 
  ingreso de 
  dispositivos a la 
  misma red 
  Establece la 
  función del 

CE 0/1 módulo: 
  Coordinador = 1 
  Router = 0 
 
Al momento de contar con todos los módulos configura-
dos, es posible visualizar su topología mediante el soft-
ware XCTU como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Topología de red.

Programación de Capa de Procesados (Router):

NodosRouter

Dentro de la programación de la capa de procesado en 
los nodos router son necesarios la utilización de tramas 
API, estas tramas encapsulan los datos de los sensores 
para ser enviados al nodo coordinador y por su parte el 
nodo coordinador enviarlos a la base de datos.

En el Código a se puede observar la utilización de la li-
brería XBee, esta librería permite la creación de tramas 
mediante mensajes en formato hexadecimal, anticipando 
con anterioridad la dirección física del módulo receptor, 
identificar el puerto serial del módulo y la longitud del 
mensaje.

Código. Elaboración de Tramas API sobre Arduino.

#include <XBee.h> //libreriaXBeexbee = XBee(); //objeto

uint8_t payload[4]; //variable del mensaje

XBeeAddress64 addr64 = XBeeAddress64(0x0013A200,
0x414E6CE6);

//direccion 64 bits receptor

ZBTxRequestzbTx = ZBTxRequest(addr64, payload, 
sizeof(payload)); //tipo de trama a enviar

voidsetup() {

Serial.begin(9600); //velocidad de transmisión puerto 
serial

xbee.setSerial(Serial); //Puerto serial a utilizar

}voidloop() {

payloa[6] = {‘H’,’o’,’l’,’a’}; //datos a ser enviados

xbee.send(zbTx); //comando para el envio de la trama

}
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ProgramacióndeCapade Procesados(Coordinador):

En la capa de procesado del nodo coordinador se utiliza 
el módulo NodeMCU (Figura 5). Este dispositivo emplea 
un módulo Wireless capazo de contar con función de 
Punto de Acceso (AP) o Estación (EST). Lo cual permite 
agregar protocolos de comunicación IP a la comunica-
ción delsistema.

Figura 5. Módulo NodeMCU.

Dentro de la configuración de la capa de procesado en 
el nodo coordinador (Código b) se puede verificar el pro-
ceso de verificación de ingresos de tramas, este proceso 
revisa periódicamente verificando él envió de tramas por 
parte de la red Ad-Hoc. Además del funcionamiento del 
módulo en la recepción de tramas en dispositivo final se 
configura un servidor web en él, con el fin de permitir el 
ingreso de datos y salida de datos mediante el método de 
petición POST.

Código b. Configuración del procesador NodeMCU.

#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h>

#include <ESP8266WebServer.h>const char *ssid = 
“ROUTER”;

const char *password = “12345678”;

ESP8266WebServer server(80); void handleRoot()

{pri = server.arg(“pri”); seg = server.arg(“seg”); ter = ser-
ver.arg(“ter”);

seg.toCharArray(cadena,9); for(int x=0;x<9;x++)

{for(int y=0;y<16;y++)

{if(cadena[x] == valoresStri[y])

{direccionaux=direccionaux*mover; direccionaux=direcc
ionaux+valores[y];

break;

reques2 = rx.getRemoteAddress64().getLsb();

inData = (char*)data; if(inData.equals(“Helloy”))

{}

}enviardatos(“prin=Helloy&secun=Red1!”+(S

}tring)reques2);

if((pri).equals(“1”))

{irValue[0] = 0x04;

}else

{irValue[0] = 0x05;

}irCmd2[0] = ‘D’;

irCmd2[1] = pin[ter.toInt()]; XBeeAddress64 addr642 =

XBeeAddress64(direccion1,direccionaux);

RemoteAtCommandRequest remoteAtRequest2= 

RemoteAtCommandRequest(addr642,irCmd2, irValue, 
sizeof(irValue));

xbee.send(remoteAtRequest2); server.send(200, “text/
plain”,”OK”);

}void setup()

{Serial.begin(115200); xbee.setSerial(Serial);

WiFi.begin(ssid, password); server.on(“/body”, handle-
Root); server.begin();

IPAddressip(192,168,1,5); IPAddress ga-
teway(192,168,1,1); IPAddress subnet(255,255,255,0); 
WiFi.config(ip, gateway, subnet);

}void loop()

{server.handleClient(); xbee.readPacket(); if(xbee.ge-
tResponse().isAvailable())

{xbee.getResponse().getZBRxResponse(rx);

for (int p = 0; p <rx.getDataLength(); p++)

{data[p] = rx.getData()[p];

}reques1 = rx.getRemoteAddress64().getMsb();

}else

{envia(“prin=”+inData+”&secun=”+(String)re ques2);

}}

En el Código c se puede observar las sentencias utiliza-
das para habilitar o deshabilitar el control del consumo 
eléctrico en los diferentes dispositivos de la red Ad Hoc, 
conformado por la IP del nodo coordinador seguidos por 
la sección a controlar, dirección física del módulo XBee y 
el valor de encendido o apagado (1 o0).

Código c. Sentencia de Control de módulo Relay
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http://192.168.1.5/body?pri=1&seg=414E6CE4&ter=0 
http://192.168.1.5/body?pri=1&seg=41530539&ter=0

Para el caso del gestor de base de datos se optó por 
MYSQL, el cual a comparación del gestor Oracle y SQL 
Server cuenta con una estructura más rígida, pero a su 
vez tienen un costo económico su uso, en el caso de 
MYSQL emplea bajo consumo de recursos y totalmente 
libre (figura 6).

Figura 6. Diagrama de base de datos.

Para el caso de la visualización de los datos se diseñó 
una página web en PHP y HTML donde se muestra la 
dirección el nombre e IP de las redes Ad-hoc que tengan 
acceso a la base de datos (figura 7).

Figura 7. Red de sensores UTEG.

Dentro de cada nombre de red es posible el desplie-
gue de los diferentes dispositivos vinculados como se 
muestra en la figura 8. A su vez en cada sección de los 

dispositivos se visualiza un gráfico de los datos captados 
por los sensores de cada dispositivo (figura 9), otro as-
pecto del grafico es su actualización automática es decir 
por cada momento que se presente nueva información en 
la base de datos estos datos se verán reflejados a su vez 
en el gráfico.

Figura 8. Dispositivos y secciones.

Figura 9. Gráfico del Consumo Enviado por Sección 1.

Implementación de la red de sensores para el monitoreo 
del consumo energético:

Para el caso de la prueba en marcha de la red inalám-
brica, se implementó la recopilación de datos mediante 
la obtención de los valores eficaces del amperaje y vol-
taje de diferentes equipos de telecomunicaciones. Estos 
equipos emplean consumo de energía continua.

Se procedió a ubicar los dispositivos en las instalaciones 
de la empresa de Alfanet. El Nodo Router 1 se ubicó en 
la regleta del rack principal como se muestra en la figura 
10 y el Nodo Router 2 en una regleta que abastece otros 
dispositivos dentro de la oficina (figura11).
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Figura 10. Nodo Router 1 Recopilando Datos.

Figura 11. Nodo Router 2 RecopilandoDatos.

En la figura 12 se muestra la ubicación de los 2 equipos 
principales de la red como es el nodo coordinador y el 
servidor de telemetría, listos para la recopilación proce-
dentes de los nodos.

Figura 12. Nodo Coordinador y Servidor de telemetría.

En la figura 13 se presenta los valores eficaces de co-
rriente suministrada a los dispositivos, empleado para el 
envío y recepción de los datos durante 24 horas:

Figura 13. Valores Eficaces de la Corriente Eléctrica que Circula 
por los Dispositivos (24 horas).

Dentro de la figura 14 se muestra el amperaje que circula 
por los equipos de la red, esta grafica presenta los da-
tos durante 4 días seguidos mostrando un promedio de 
0.55A para el Nodo 1 y 0.36A para el Nodo2.

Figura 14. Valores Eficaces de la Corriente Eléctrica que Circula 
por los Dispositivos (4 días).
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Para el caso de la figuras 15 y 16 se presenta los valo-
res eficaces de los quipos conectados en ellos, donde 
la Sección 1 se conectó un router de borde con la es-
pecificación de 1.2A y la Sección 2 una antena LHG de 
0.4A, mostrando un promedio en los datos recopilados de 
1.23A y 0.4ª.

Figura 15. Valores Eficaces de la Corriente Eléctrica que Circula 
por los Equipos Conectados Nodo 1 (24 horas).

Figura 16. Valores Eficaces de la Corriente Eléctrica que Circula 
por los Equipos Conectados Nodo 1 (4 días).

A su vez se presentan los valores del voltaje suministrado 
a los equipos conectado y a los dispositivos del Nodo 1 
de la red, llegando a un promedio de 109.40V durante 
los 4 días de recopilación de datos (figura 17) y 109.15V 
durante 24 horas (figura 18).

Figura 17. Valores Eficaces del Voltaje Suministrado a los 
Equipos Conectados Nodo 1 (24 horas).

Figura 18. Valores Eficaces de Voltaje Suministrado a los Equipos 
Conectados al Nodo 1 (4 días).

En la figura 19 y figura 20 también se presentan los valo-
res eficaces del amperaje que circulan en los quipos co-
nectados al Nodo 2. La Sección 1muestra la corriente de 
una PC de escritorio de 2.2A, y en la Sección 2 un router 
TP Link de 0.6A respectivamente. Mostrando un prome-
dio en los datos recopilados de 2.33A y 0.64A.

Figura 19. Valores Eficaces de la Corriente Eléctrica que Circula 
por los Equipos Conectados Nodo 2 (24 horas).

Figura 20. Valores Eficaces de la Corriente Eléctrica que Circula 
por los Equipos Conectados Nodo 2 (4 días).

A continuación, se presenta los valores del voltaje captu-
rados por el sensor de voltaje empleado en el Nodo 2 de 
la red, llegando a un promedio de 109.40V durante los 4 
días de recopilación de datos (figura 21) y 109.15V sobre 
24 horas de recopilación (figura22).
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Figura 21. Valores Eficaces de Voltaje Suministrado a los 
Equipos Conectados al Nodo 2 (24 horas).

Figura 22. Valores Eficaces de Voltaje Suministrado a los Equipos 
Conectados al Nodo 2 (4 días).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El sistema de monitoreo del consumo eléctrico ofrece 
varias ventajas para recopilación de datos referente al 
consumo eléctrico, a su vez permitiendo el acceso a esta 
información mediante una red global como es Internet, un 
aspecto importante para la recopilación de datos referen-
tes a la teoría de IOT.

El presente trabajo, conlleva en la utilización de los ser-
vicios de una Red Ad-Hoc para difusión de información 
captada por sensores de corriente y voltaje. Los cuales 
permiten determinar los valores eficaces suministrados 
por las instalaciones eléctricas a equipos de telecomuni-
caciones. A su vez todos estos datos captados se alma-
cenan en una base de datos para su posterior acceso.

CONCLUSIONES

Se diseñó un sistema de monitoreo inalámbrico para la 
gestión del consumo eléctrico empleando servicios de 
redes inalámbricas móviles (Ad-Hoc) e implementando 
teorías del Internet de las cosas (IOT), con el objetivo de 
permitir recopilar información referente al consumo reali-
zado por diferentes aparatos eléctricos utilizados mayor-
mente en telecomunicaciones.

Se realizó una comparación entre los diferentes sensores 
empleados en la recopilación de valores eficaces tanto 

de la corriente como voltaje, estos dispositivos permiten 
su integración con los dispositivos XBee, la utilización de 
los sensores ACS712 y un Sensor de Voltaje AC se de-
terminó por su coste, tamaño y su capacidad de trabajo 
para cálculo de su amperaje y voltaje respectivamente.

Se implementó una red Ad-Hoc mediante la utilización de 
3 módulos XBee Series2debidamente configurados; este 
proceso se realizó en la oficina de la empresa Alfanet 
Sucursal Quevedo con la respectiva autorización del ge-
rente, el cual permitió la utilización de diferentes equipos 
de telecomunicaciones para la recopilación de datos por 
parte de lar ed.

Mediante la utilización de un servidor de telemetría se 
realizó la recopilación de información enviada por el nodo 
coordinador de la red Ad-Hoc, empleando un gestor de 
base de datos en MySQL, y archivo en PHP, donde este 
archivo determina el tipo de información se almacena y 
su ubicación. A su vez se permite el acceso a los da-
tos mediante una página web, mostrando al usuario un 
registro del consumo censados por los sensores en los 
dispositivos.
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RESUMEN

El presente trabajo muestra el desarrollo de una aplicación telemática que permite la captura y visualización de paquetes 
de red enfocados en la arquitectura TCP/IP, esta aplicación se compone de 2 partes esenciales, la primera es la del servidor 
la cual cumple la función de capturar los datos de la red y enviarlos a través del protocolo Web Socket y la segunda es por 
parte del cliente el cual consume los datos que son proporcionados por el servidor. Para el desarrollo de esta aplicación 
se toma el modelo referencial TCP/IP el cual agrupa 4 capas las cuales son: acceso a red, internet, transporte, aplicación, 
existen más de cien protocolos que engloban esta arquitectura pero por cuestiones investigativas se ha tomado un proto-
colo de cada capa los cuales son respectivamente: Trama Ethernet, IPV4, TCP, UDP, HTTP con la finalidad de entender su 
funcionamiento y aprender de los procesos que se realizan y la forma de acoplarse con sus protocolos de capa superior.

Palabras clave:

Websocket, javascript, gopacket, TCP/IP.

ABSTRACT

The present work shows the development of a telematic application that allows the capture and visualization of network 
packets focused on the TCP / IP architecture. This application is composed of 2 essential parts, the first is the server 
which fulfills the function of capturing the data of the network and send them through the Web Socket protocol and the 
second is by the client which consumes the data that is provided by the server. For the development of this application 
the TCP / IP referential model is used, which groups 4 layers which are: access to network, internet, transport, applica-
tion. There are more than one hundred protocols that encompass this architecture but for research reasons a protocol of 
each layer which are respectively: Ethernet, IPV4, TCP, UDP, HTTP frame in order to understand its operation and learn 
from the processes that are carried out and the way to connect with its upper layer protocols.

Keywords:

Websocket, javascript, gopacket, TCP / IP.
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INTRODUCCIÓN

La cantidad de información que se generan en una red 
de datos tiene una manera sistemática de ordenarse y 
esto se hace a partir de una arquitectura de red la cual 
es TCP/IP pero no es la única existente, otra muy famosa 
conocida como OSI (Interconexión de sistemas abiertos), 
lo esencial es entender el funcionamiento de cada una de 
las capas y la manera de comunicarse una con la otra y 
las interfaz que proporciona cada una de ellas.

Cada capa tiene una cierta cantidad de protocolos que 
realizan ciertas operaciones desde la más baja hasta 
la más alta, en esta investigación se han estudiado 5 
protocolos de comunicación los cuales son: TCP, UDP, 
ETHERNET TYPE 2.

IPV4, IPV6, cada uno de estos protocolos son el resul-
tado de varias investigaciones, la información acerca de 
cada uno de ellos se encuentran en una serie de artícu-
los publicado en internet por el IETF (Grupo de Trabajo 
de Ingeniería de Internet) llamados RFC (Request For 
Coment) estos artículos son muy interesantes ya que 
muestran de manera minuciosa el funcionamiento, la ar-
quitectura, el formato de cabecera de cada uno de los 
protocolos entonces esta ha sido la bibliográfica esencial 
de esta investigación.

Luego de conocer íntimamente el funcionamiento de 
cada protocolo empezó lo más interesante, el desarrollo 
de una aplicación que puede captar de alguna forma to-
dos esos paquetes que atraviesan la red, para ello sur-
gió una gran pregunta, ¿Cómo lo hago? El proceso para 
capturar esos paquetes realmente es muy complejo pero 
existen herramientas que minimizan ese trabajo y ayuda 
al desarrollador de software a lograr su objetivo sin inver-
tir una cantidad excesiva de tiempo, es por ello que utilizo 
el lenguaje de programación golang el cual es una tec-
nología moderna en el ámbito de desarrollo de software 
actual ofrece varias características como: tipado estático 
y dinámico, retorno de varios valores de diferentes tipos 
de datos en las funciones, programación concurrente, 
varios paradigmas de programación como el orientado a 
objetos, imperativo, compilado y un recolector de basu-
ras muy eficiente etc.

Google en 2016 libero una librería muy interesante llama-
da Gopacket desarrollada en golang y es esta librería la 
cual se usó en esta aplicación, junto a ella gopacket se 
comunica directamente con otra librería muy conocida en 
este ámbito llamada libpcap desarrollado en C/C++, aun-
que se pudo trabajar directamente con libpcap , realmen-
te gopacket es más sencilla de utilizar es muy cómoda y 
se pueden obtener resultados rápidamente mientras que 
libpcap pues tomara un poco más de tiempo usarla pero 

se podrán entender otros conceptos acerca de cómo está 
formada y cómo se realiza la captura de los paquetes en 
un nivel más bajo de abstracción.

Una vez obtenido los datos es momento de visualizarlos 
para ello se desarrolló un cliente front-end en el lengua-
je JavaScript que permita una comunicación full dúplex 
con el servidor de paquetes de red para ellos también se 
implementó tecnológía para el intercambio de datos bidi-
reccional y al mismo instante, una de estas tecnologías 
es el protocolo Web Socket el cual permite este tipo de 
intercambio de información entre el cliente y el servidor 
atreves del formato de serialización JSON, se aplicó un 
poco de diseño para que interfaz gráfica sea más amiga-
ble con el usuario usando el framework Vue.js que tiene 
varias características interesantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este modelo se basa en una propuesta desarrollada por 
la Organización Internacional de Normas (ISO) como el 
primer paso hacia la estandarización internacional de los 
protocolos utilizados en las diversas capas. Este mode-
lo se revisó en 1995 y se le llama Modelo de referencia 
OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos, del inglés Open 
Systems Interconnection) de la iso puesto que se ocupa 
de la conexión de sistemas abiertos; esto es, sistemas 
que están abiertos a la comunicación con otros sistemas. 
Para abreviar, lo llamaremos modelo OSI.

El modelo OSI tiene siete capas. Los principios que se 
aplicaron para llegar a las siete capas se pueden resumir 
de la siguiente manera:

1. Se debe crear una capa en donde se requiera un nivel 
diferente de abstracción.

2. Cada capa debe realizar una función bien definida.

3. La función de cada capa se debe elegir teniendo en 
cuenta la definición de protocolos estandarizados 
internacionalmente.

4. Es necesario elegir los límites de las capas de modo 
que se minimice el flujo de información a través de las 
interfaces.
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La cantidad de capas debe ser suficiente como para no 
tener que agrupar funciones distintas en la misma capa; 
además, debe ser lo bastante pequeña como para que 
la arquitectura no se vuelva inmanejable.

Figura 1. Capas, Referencias e interfaces por Tanenbaum.

El modelo de referencia TCP/IP

El término genérico “TCP/IP” usualmente significa cual-
quier cosa y todo con referencia a los protocolos espe-
cíficos TCP e IP. Pueden incluir otros protocolos, aplica-
ciones e incluso los medios de red. Unos ejemplos de 

estos protocolos son: UDP, ARP e ICMP. Unos ejemplos 
de estas aplicaciones son: TELNET, FTP y RPC. Un tér-
mino más preciso es “tecnología internet”. A una red que 
usa una tecnología internet se le llama una “internet”.

Esta es la estructura lógica de los protocolos divididos 
en capas dentro de un computador en internet. Cada 
computador que se puede comunicar usando una tec-
nología internet tiene también una estructura.

Es esta estructura lógica la que determina el comporta-
miento del computador en el internet. Las cajas represen-
tan el procesado de los datos conforme van atravesando 
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el computador y las líneas que conectan las cajas mues-
tran el camino de los datos. La línea horizontal de abajo 
representa el cable de Ethernet, el “o” es el transceptor. 
El “*” es la dirección IP y la “@” es la dirección Ethernet. 
Entender esta estructura lógica es esencial para entender 
la tecnología internet; hay referencias a ella a lo largo de 
todo este tutorial.

Figura 2. Nodo de Red Básico TCP/IP - RFC-1180.

Protocolos de Comunicaciones

TCP

El “protocolo de control de transmisión” (‘Transmission 
Control Protocol’, TCP) está pensado para ser utilizado 
como un protocolo ‘host’ a ‘host’ muy fiable entre miem-
bros de redes de comunicación de computadoras por in-
tercambio de paquetes y en un sistema interconectado 
de tales redes.

TCP es un protocolo orientado a la conexión, fiable y 
entre dos extremos, diseñado para encajar en una jerar-
quía en capas de protocolos que soportan aplicaciones 
sobre múltiples redes. TCP proporciona mecanismos 
para la comunicación fiable entre pares de procesos en 

computadoras ‘host’ ancladas en redes de comunicación 
de computadoras distintas, pero interconectadas.

Se hacen muy pocas suposiciones sobre la fiabilidad de 
los protocolos de comunicación por debajo de la capa de 
TCP. TCP sólo supone que puede acceder a un servicio 
de transmisión de datagramas simple, aunque en prin-
cipio poco fiable, de los protocolos del nivel inferior. En 
principio, TCP debería ser capaz de operar encima de 
un amplio espectro de sistemas de comunicaciones que 
incluye desde conexiones por cables fijos (‘hard-wired 
conections’) hasta redes de intercambio de paquetes o 
redes de circuitos conmutados.

TCP se basa en los conceptos descritos primeramente 
por Cerfy Kahn, TCP encaja en una arquitectura de proto-
colos en capas justo por encima del protocolo de internet,

protocolo básico que proporciona un medio para TCP 
de enviar y recibir segmentos de longitud variable de 
información envuelta en “sobres” de datagramas de in-
ternet. El datagrama de internet proporciona un medio 
de direccionar TCPs de origen y de destino situados en 
redes diferentes. El protocolo de internet también trata 
con la fragmentación y el reensamble de segmentos de 
TCP que sean necesarios para conseguir el transporte y 
la entrega sobre múltiples redes y las puertas de enlace 
que las interconectan. El protocolo de internet también 
lleva información sobre la prioridad, clasificación de se-
guridad y compartimentación de los segmentos de TCP, 
de tal forma que esta información pueda ser comunicada 
de extremo a extremo entre múltiples redes.

Figura 3. Pila TCP/IP incluyendo a TCP - RFC-793.
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Trama Ethernet. Type II

La trama es lo que se conoce también por el nombre de 
“frame”. El primer campo es el preámbulo que indica el 
inicio de la trama y tienen el objeto de que el dispositivo 
que lo recibe detecte una nueva trama y se sincronice. 
El delimitador de inicio de trama indica que el frame em-
pieza a partir de él. Los campos de MAC (o dirección) de 
destino y origen indican las direcciones físicas del dis-
positivo al que van dirigidos los datos y del dispositivo 
origen de los datos, respectivamente.

La etiqueta es un campo opcional que indica la pertenen-
cia a una VLAN o prioridad en IEEE P802.1p Etherne type 
indica con que protocolo están encapsulados los datos 
que contiene la Payload, en caso de que se usase un 
protocolo de capa superior.

La Payload es donde van todos los datos y, en el caso 
correspondiente, cabeceras de otros protocolos de ca-
pas superiores (Según Modelo OSI, véase Protocolos en 
informática) que pudieran formatear a los datos que se 
tramiten (IP, TCP, etc.). Tiene un mínimo de 64 Bytes (o 42 
si es la versión 802.1Q) hasta un máximo de 1518 Bytes. 
Los mensajes inferiores a 64 bytes se llaman tramas ena-
nas (runt frames) e indican mensajes dañados y parcial-
mente transmitidos.

La secuencia de comprobación es un campo de 4 bytes 
que contiene un valor de verificación CRC (control de re-
dundancia cíclica). El emisor calcula el CRC de toda la 
trama, desde el campo destino al campo CRC suponien-
do que vale 0. El receptor lo recalcula, si el valor calcula-
do es 0 la trama es válida. El gap de final de trama son 12 
bytes vacíos con el objetivo de espaciado entre tramas.

User Datagram Protocol (UDP)Este Protocolo de 
Datagramas de Usuario (UDP: UserDatagram Protocol) 
se define con la intención de hacer disponible un tipo de 
datagramas para la comunicación por intercambio de pa-
quetes entre ordenadores en el entorno de un conjunto in-
terconectado de redes de computadoras. Este protocolo 
asume que el Protocolo de Internet (IP: Internet Protocol) 
se utiliza como protocolo subyacente. [5]

Este protocolo aporta un procedimiento para que los pro-
gramas de aplicación puedan enviar mensajes a otros 
programas con un mínimo de mecanismo de protocolo. 
El protocolo se orienta a transacciones, y tanto la entre-
ga como la protección ante duplicados no se garantizan. 
Las aplicaciones que requieran de una entrega fiable y 
ordenada de secuencias de datos deberían utilizar el 
Protocolo de Control de Transmisión (TCP: Transmission 
Control Protocol)

Figura 4. Formato cabecera de UDP-RFC-768.

HTTP

El Protocolo de transferencia de hipertexto (en inglés: 
Hypertext Transfer Protocol o HTTP) es el protocolo de 
comunicación que permite las transferencias de informa-
ción en la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el 
World Wide Web

Consortium y la Internet Engineering Task Force, colabo-
ración que culminó en 1999 con la publicación de una 
serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 
que especifica la versión 1.1. HTTP define la sintaxis y la 
semántica que utilizan los elementos de software de la 
arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para co-
municarse. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no 
guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. 
El desarrollo de aplicaciones  web necesita frecuente-
mente mantener estado. Para esto se usan las cookies, 
que es información que un servidor puede almacenar 
en el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones 
web instituir la noción de sesión, y también permite ras-
trear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el 
cliente por tiempo indeterminado.

Protocolo de Internet Versión 4

El Protocolo Internet está diseñado para su uso en sis-
temas interconectados de redes de comunicación de 
ordenadores por intercambio de paquetes. A un siste-
ma de este tipo se le conoce como “catenet”. El proto-
colo internet proporciona los medios necesarios para la 
transmisión de bloques de datos llamados datagramas 
desde el origen al destino, donde origen y destino son 
hosts identificados por direcciones de longitud fija. El pro-
tocolo internet también se encarga, si es necesario, de la 
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fragmentación y el reensamblaje de grandes datagramas 
para su transmisión a través de redes de trama pequeña.

El protocolo internet implementa dos funciones básicas: 
direccionamiento fragmentación. Los módulos internet 
usan campos en la cabecera internet para fragmentar 
y reensamblar los datagramas internet cuando sea ne-
cesario para su transmisión a través de redes de “trama 
pequeña”.

El modelo de operación es que un módulo internet reside 
en cada host involucrado en la comunicación internet y 
en cada pasarela que interconecta redes. Estos módulos 
comparten reglas comunes para interpretar los campos 
de dirección y para fragmentar y ensamblar datagramas 
internet. Además, estos módulos (especialmente en las 
pasarelas) tienen procedimientos para tomar decisiones 
de encaminamiento y otras funciones.

Figura 5. Formato de Cabecera de un Datagrama Internet IPV4.

Lenguaje de Programación Go (Golang)

Es un lenguaje de programación creado por la compa-
ñía google, La comunidad de Go recomienda llamar a 
“go” como “golang” para la publicación de información 
en la red, porque al momento de realizar una búsqueda 
en internet referente al lenguaje con la palabra “go” es 
un poco dificultoso encontrar resultados que te lleven 
al lenguaje de programación go, dicho lo anterior para 
cualquier tipo de búsqueda usar la palabra “golang” que 
además se está usando en este documento. El lenguaje 

de programación Go es un proyecto de código abierto 
que hace que los programadores sean más productivos.

Go es expresivo, conciso, limpio y eficiente. Sus meca-
nismos de concurrencia facilitan la escritura de progra-
mas que aprovechan al máximo las máquinas multicore 
y en red, mientras que su nuevo tipo de sistema permite 
la construcción de programas flexibles y modulares. Go 
compila rápidamente al código de la máquina, pero tiene 
la conveniencia de recolección de basura y el poder de la 
reflexión en tiempo de ejecución. Es un lenguaje rápido, 
escrito de forma estática y compilado que se siente como 
un lenguaje interpretado de forma dinámica

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fase 1 Análisis de la Información

Para la realización de este proyecto el cual consiste en un 
aplicación web para capturar y visualizar los datos que 
se generan en una red de comunicación, se investigaron 
varios conceptos fundamentales enfocados en las redes 
de datos como: redes de área local, arquitectura de red la 
cuales TCP/IP, los protocolos que involucran esta arqui-
tectura como tcp,udp,icmp,ipv4, ipv6 entre otros existen 
artículos científicos muy interesantes sobre todo que tie-
nes que ver con las redes de comunicación, estos artícu-
los son llamados RFC (Request for comment) los cuales 
son una serie de publicaciones del grupo de trabajo de 
ingeniería de internet que describen diversos aspectos 
del funcionamiento de internet y otras redes de compu-
tadoras, como protocolos, procedimientos, arquitecturas 
etc. Cada RFC constituye un memorando que ingenieros 
o expertos en la materia han hecho llegar al IETF el con-
sorcio de colaboración técnica más importante en inter-
net, para que este sea valorado por el resto de la comuni-
dad. De hecho, la traducción literal de RFC al español es 
“Petición de Comentarios”.

En base a la información adquirida de esta seria de pu-
blicaciones RFC se pudo obtener los datagramas o for-
matos de cabeceras de cada uno de los protocolos para 
poder ser reflejados en la aplicación.

Pero basta con solo obtener la información también se 
debe de desarrollar el software que permita la obtención 
de estos campos de los protocolos, para ellos y además 
es uno de los pilares fundamentales la librería desarrolla-
da por google en el 2016 llamada Gopacket programada 
en el lenguaje Go o también llamado Golang que además 
es el lenguaje con el cual esta aplicación está desarrolla-
da junto con otras herramientas más, entonces básica-
mente esta librería ha proporcionado una ayuda inmensa 
en el desarrollo de esta aplicación telemática.
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Fase 2 Diseño

Para el diseño de esta aplicación lo primero es saber que 
es protocolo se va a escanear esto se vio en la fase ante-
rior en esta fase se verá los elementos necesarios para el 
desarrollo duro y puro de la App:

Primero utilizaremos un sistema operativo gnu/Linux este 
sistema operativo se utilizara porque es compatible con 
una librería muy interesante para la captura de tráfico de 
red la cual se llama libpcap esta librería esta diseña en c/
c++ pero como anteriormente dije que usaremos la libre-
ría gopacket de google, sucede que Gopacket se comu-
nica directamente con la librería lipcap pero una pregunta 
interesante seria porque no usar directamente lipcap, es 
correcto utilizar lipcap no hay ningún problema en cuanto 
a resultados pero en cuanto a desarrollo gopacketes más 
sofisticada por el sencillo hecho de estar hecho en go-
lang un lenguaje moderno que acoge las mejores carac-
terísticas de todos los lenguajes de programación, pero 
también gopacket proporciona decodificación de para 
paquetes para el lenguaje go, además contiene muchos 
su paquetes con funcionalidades adicionales que pue-
den resultar muy utilices.

Otro punto importante es tenerinstalado en lenguaje go-
lang y bien configurado con la estructura recomendada 
por los desarrolladores de go porque al momento de rea-
lizar importaciones de librería estas se organizarán de tal 
forma como se muestra en la documentación del lengua-
je, la versión de go utilizada en esta App es la versión 1.9 
una versión estable y recomendada para trabajo duro.

El entorno de desarrollo utilizado será golang por jet-
brain es un ide muy completo que ofrece soporte para 
el lenguaje golang tiene algunas características como: 
autocompletado de código, sintaxis de color, depuración 
directa conexión con control de versiones de software en-
tre otras. La forma de envió de los datos se lo realizo vía 
JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto 
ligero para el intercambio de datos JSON es un subcon-
junto de la notación literal de objetos de JavaScript aun-
que hoy, debido a su amplia adopción como alternativa a 
XML, se considera un formato de lenguaje independien-
te. Una de las supuestas ventajas de JSON sobre XML 
como formato de intercambio de datos es que es mucho 
más sencillo escribir un analizador sintáctico (parser) de 
JSON. En JavaScript, un texto JSON se puede analizar 
fácilmente usando la función eval (), lo cual ha sido funda-
mental para que JSON haya sido aceptado por parte de 
la comunidad de desarrolladores AJAX, debido a la ubi-
cuidad de JavaScript en casi cualquier navegador web.

El desarrollo del cliente front-ent es fundamental para 
la visualizaciónde los datos en formato json estos se 

envían atreves de un protocolo de comunicación llamado 
WEBSOCKET es una tecnología que proporciona un ca-
nal de comunicación bidireccional y full-duplex sobre un 
único socket TCP. Está diseñada para ser implementada 
en navegadores y servidores web, pero puede utilizarse 
por cualquier aplicación cliente/servidor. La API de Web 
Socket está siendo normalizada por el W3C, mientras que 
el protocolo Web Socket ya fue normalizado por la IETF 
como el RFC 6455.

Debido a que las conexiones TCP comunes sobre puer-
tos diferentes al 80 son habitualmente bloqueadas por los 
administradores de redes, el uso de esta tecnología pro-
porcionaría una solución a este tipo de limitaciones pro-
veyendo una funcionalidad similar a la apertura de varias 
conexiones en distintos puertos, pero multiplexado dife-
rentes servicios Web Socket sobre un único puerto TCP (a 
costa de una pequeña sobrecarga del protocolo).

Y por último no menos importante el desarrollo del cliente 
Web Socket para ellos se ha desarrollado un Appsencilla 
que permita obtener los objetos json y mostrarlos para ello 
se ha utilizado el lenguaje JavaScript junto al framework 
Vue.Js es un marco de JavaScript de código abierto pro-
gresivo para crear interfaces de usuario La integración 
en proyectos que usan otras bibliotecas de JavaScript se 
hace más fácil con Vue porque está diseñada para ser 
adoptable incrementalmente. Vue también puede funcio-
nar como un marco de aplicación web capaz de impulsar 
aplicaciones avanzadas de una sola página.

Figura 6. Arquitectura del Sistema.
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Fase 3 Desarrollo

Para el desarrollo de esta aplicación primero es definir la 
estructura de los protocolos a analizar en este caso serían 
5: TCP, UDP, IPV4, ETHERNET TYPE 2.

Para ellos se usa en golang una estructura por cada 
protocolo

Figura 7. Estructura en golang de acuerdo a la trama ethernet.

Figura 8. Estructura en golang de acuerdo al datagrama udp.

Figura 9. Estructura en golang de acuerdo al datagrama IPV4

Figura 10. Estructura en golang de acuerdo al datagrama TCP.

 Definidas las estructuras se puede empezar el escaneo 
de los datos, la librería gopacket proporciona métodos 
para realizar esta operación en la siguiente imagen se po-
drá observar el escaneo básico de la red de datos.

Definir Configuración básica

Figura 11. Definición de variables para el escaneo de la red 
fuente.
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Iniciar Captura

Figura 12. Iniciar Captura usando el método openLive.

Front-end

Para el desarrollo del cliente front-end se utilizó javascript 
para consumir el Web Socket y poder obtener los paque-
tes de red que son enviados por el servidor.

Inicialización de la Aplicación

Figura 13. Iniciar la Aplicación con el comando go run.

Esta captura indica la inicialización de aplicación la cual 
ya está corriendo en local host a través del puerto 8000.

Front-Web Test de Comunicación

Figura 14. Cliente Web para la captura de Datos.

En esta captura se puede visualizar el cliente web que re-
cibirá los datos proporcionado por el servidor, para ello se 
probara la comunicación entre cliente y servidor enviando 
este mensaje que dice “prueba de comunicación desde 
cliente hacia servidor” en el momento de presionar el bo-
tón “Iniciar Captura” el mensaje será enviado al servidor. 

Recepción de Mensaje en el Servidor

Figura 15. Recepción de mensaje de cliente.

Visualización de Paquetes en el Cliente

Figura 16. Generación de Paquetes.
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Ventana Modal Con Información del Paquete

Figura 17. Ventana Modal Con Información del Paquete.

Basándose directamente en la arquitectura TCP/IP y los 
datagramas de cada protocolo se pudo obtener los cam-
pos o atributos de cada uno de ellos y mostrarlos a l usua-
rio en tiempo real para su posterior uso.

Figura 18. Ventana Modal con Información del Paquete de red 
capturado.

CONCLUSIONES

La bibliografía utilizada permitió obtener los campos de 
los protocolos tcp, udp, ipv4, Ethernet, Http lo interesante 
de las Request for comments es el nivel de especifica-
ciones que estas publicaciones tienen además de una 
explicación excelente de cada uno de los campos de los 
protocolos analizados existen ciertas analogías humanas 
descritas en las publicaciones RFC que ayuda el entendi-
miento de los protocolos de comunicación.

Una vez obtenidos los campos tanto nombre como tipo 
de datos, se realizó la implementación de las estructuras 
de los diferentes protocolos en el lenguaje de programa-
ción golang para luego ser enviados atreves del protoco-
lo Web Socket en formato json al navegador web.

Se realizó el desarrollo de un básico servidor Web Socket 
utilizando los paquetes de gorrilla mux en el lenguaje de 
programación para él envió en tiempo real de los datos al 
navegador web esto permite que el usuario no actualizar 
el navegador web a cada instante para visualizar los da-
tos sino que automáticamente los datos serán visualiza-
dos atreves de este protocolo full duplex.
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RESUMEN

Este artículo muestra el análisis respectivo de las retenciones en la fuente del IVA, cuya incidencia reside en los resultados 
integrales. El Ecuador ha venido evolucionando en el ámbito tributario con el fin de mejorar la recaudación fiscal y así evi-
tar la evasión de los impuestos que de una u otra manera afectan al país. Las empresas hoteleras son parte fundamental 
para fomentar la cultura tributara mediante el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Las retenciones en la fuente 
del impuesto al valor agregado se ven reflejados en el Estado de situación financiera en las empresas de manera que se 
consideran como un pasivo y este a su vez aumenta por él debe, de forma que representa una obligación tributaria y no 
afecta directamente a los resultados como tal, es decir en cuanto a utilidades. El objetivo de esta investigación es analizar la 
utilidad de las retenciones en la elaboración de los estados integrales financieros de una organización privada en el sector 
de servicio.

Palabras clave:

Retenciones, IVA, resultados integrales.

ABSTRACT

This article shows the respective analysis of retentions in the VAT source, whose incidence lies in the integral results. 
Ecuador has been evolving in the tax field in order to improve tax collection and thus avoid the evasion of taxes, in one 
way or another affect the country. The hotel companies are a fundamental part to promote the tax culture by fulfilling 
their tax obligations. The retentions at the source of the value added tax are reflected in the statement of financial posi-
tion in the company so that they are considered as a liability and this in turn increases by it must, so that it represents a 
tax obligation and does not affect directly to the results as such, that is, in terms of profits. The objective of this research 
is to analyze the utility of the retentions in the elaboration of the financial integral states of a private organization in the 
service sector.

Keywords:

Retentions, IVA, integral results.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo está basado en el análisis respecto a las re-
tenciones en la fuente del impuesto al valor agregado y su 
incidencia en los resultados integrales de una empresa 
hotelera. El Servicio de Rentas Internas, que es agente 
de control de todas las entidades a nivel nacional ya sean 
públicas o privadas, el objetivo principal es que todas 
las empresas estén al día con sus obligaciones tributa-
rias, en este caso nos enfocamos a las Retenciones en la 
fuente del Impuesto Valor Agregado (IVA), y podrán evitar 
una sanción por incumplimiento del mismo. La Empresa 
Hotelera “Ejecutivo” dedicado a la prestación de servi-
cios por hospedaje, tiene la obligación de rendir cuentas 
mensuales de las Retenciones en la fuente del IVA, y que 
dicha entidad pueda evitar las multas por no presentacio-
nes de lo mencionado. Hoy en día las empresas de servi-
cios hoteleros mediante los tributos aportan al desarrollo 
del Ecuador por lo que es importante mantener la cultura 
tributaria dentro del sector hotelero “Hotel Ejecutivo”. El 
deficiente conocimiento sobre los deberes formales y sus 
reformas que se dan constantemente muchas veces pue-
de causar el incumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y a su vez afectan al desarrollo de la empresa. Por lo 
que es de gran importancia estar actualizados en cuanto 
a las normativas que sustentan los procesos tributarios. 
Conocemos a la retención en la fuente IVA como la obli-
gación que el comprador de un bien o servicio tiene de 
retener cierto valor por concepto del IVA por dicha adqui-
sición, Lo mismo que conlleva a entregar dichos valores 
retenidos en las Arcas Fiscales, a nombre del vendedor.

Para poder responder la pregunta que se plantea en di-
cho tema: ¿De qué manera incide las retenciones en la 
fuente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los resul-
tados integrales del Hotel Ejecutivo, cantón Quevedo, año 
2017? Es necesario tener conocimiento referente de los 
términos que se encuentran inmersos en el mismo.

La retención es la obligación que tiene el comprador de 
bienes y servicios, de no entregar el valor total de la com-
pra al proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje 
en concepto de impuestos. Este valor debe ser entrega-
do al SRI a nombre del contribuyente, para quien esta 
retención le significa un prepago o anticipo de impuestos 
(Ecuador. Servicio de Rentas Internas, 2013)

Toda persona jurídica o persona natural obligada a lle-
var contabilidad que pague o acredite en cuenta cual-
quier tipo de ingreso que constituya renta gravada para 
quien los reciba, actuará como agente de retención del 
Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obli-
gados a entregar el respectivo comprobante de retención, 
dentro del término no mayor de cinco días de recibido el 

comprobante de venta, a las personas a quienes deben 
efectuar la retención (Ecuador. Congreso Nacional, 2008).

Es la obligación que tiene el comprador de bienes o servi-
cios grabados, de no entregar el valor total de la compra, 
sino realizar una retención por concepto de IVA, en el por-
centaje que determine la ley para luego depositar en las 
Arcas Fiscales el valor retenido a nombre del vendedor, 
para quien este valor constituye un anticipo en el pago de 
su impuesto (López Catagña, 2012).

DESARROLLO

El impuesto al valor agregado, es un impuesto que grava 
al valor de las transferencias locales o importaciones de 
bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización 
y al valor de los servicios prestados (Ecuador. Servicio de 
Rentas Internas, 2013)

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes 
y por la prestación de servicios. Se denomina Impuesto al 
Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas 
las etapas de comercialización, pero exclusivamente en la 
parte generada o agregada en cada etapa (Ortiz, 2009).

El IVA, o impuesto al valor agregado, es una contribución 
tributaria deducida a partir de los precios que los con-
sumidores pagan por bienes y servicios. Este es un gra-
vamen de orden nacional y naturaleza indirecta, que es 
obtenido a partir de los costos de producción y venta de 
las empresas (Leal, 2018).

Comprobantes de retención

Es una constancia de que alguna persona moral te retuvo 
algún tipo de impuesto, (relativo al Impuesto al valor agre-
gado), y sirve para demostrar que dicho impuesto te fue 
retenido, y presentarlo a la autoridad fiscal en caso que te 
sea requerido (Marquina Espinoza, 2016).

Es una constancia de que alguna persona moral te retuvo 
algún tipo de impuesto, (relativo al Impuesto al valor agre-
gado), y sirve para demostrar que dicho impuesto te fue 
retenido, y presentarlo a la autoridad fiscal en caso que te 
sea requerido. (Marquina Espinoza, 2016).

Comprobantes de retención. - Son los documentos que 
acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los 
Agentes de Retención en cumplimiento de lo dispuesto 
en la normativa vigente (Sael, 2015).

El IVA se causa en el momento en que se realiza el acto 
o se celebra el contrato que tenga por objeto transferir el 
dominio de los bienes o la prestación de los servicios, he-
cho por el cual debe emitir obligatoriamente la respectiva 
factura, nota o boleta de venta (Villacreces Linares & Jara 
Flores, 2011).
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a) Las entidades y organismos del sector público.

b) Las empresas públicas.

c) Las empresas privadas consideradas como contribu-
yentes especiales por el Servicio de Rentas Internas;

d) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los 
pagos que afecten por concepto de IVA a sus estable-
cimientos afiliados, en las mismas condiciones en que 
se realizan las retenciones en la fuente a proveedores.

e) Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos 
que realicen por compras y servicios gravados con 
IVA.

f) Los exportadores habituales de bienes obligados a 
llevar contabilidad. 

g) Los operadores de turismo receptivo que facturen pa-
quetes de turismo receptivo dentro o fuera del país, 
en las adquisiciones locales de los bienes y derechos 
que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los de-
rechos, bienes o insumos y de los servicios necesarios 
para la producción y comercialización de los bienes, 
derechos y servicios que integren el paquete de turis-
mo receptivo facturado.

h) Toda sociedad, sucesión indivisa o persona natural 
obligada a llevar contabilidad, residente o establecida 
en el Ecuador, que adquiera bienes, derechos y/o ser-
vicios a personas naturales y sucesiones indivisas no 
obligadas a llevar contabilidad.

i) Las personas naturales y las sucesiones indivisas no 
obligadas a llevar contabilidad, residentes o estable-
cidas en el Ecuador, cuando emitan liquidaciones de 
compras de bienes y prestación de servicios, exclu-
sivamente en las operaciones que sustenten tales 
comprobantes.

j) Los sujetos pasivos que estén obligados a realizar 
retención sobre el IVA presuntivo de conformidad 
con lo establecido por la Ley de Régimen Tributario 
Interno, su reglamento de aplicación, las normas que 
expida para el efecto el Servicio de Rentas Internas y 
la presente Resolución. (Ecuador. Servicio de Rentas 
Internas, 2013)

El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los ser-
vicios, entendiéndose como tales a los prestados por el 
Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales 
sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que 
en la misma predomine el factor material o intelectual, a 
cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, espe-
cie, otros servicios o cualquier otra contraprestación (Ley 
de regimen tributario interno, 2004)

El crédito tributario es definido como el saldo resultante 
de la diferencia entre el valor del IVA cobrado en ventas 
resultantes de un establecimiento comercial restándole 

el IVA pagado en compras de diversos elementos o ser-
vicios vinculados al funcionamiento comercial (Ecuador. 
Congreso Nacional, 2008).

El crédito tributario se define como la diferencia entre el 
IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. 
En aquellos casos en los que la declaración arroje saldo 
a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), di-
cho saldo será considerado crédito tributario, que se hará 
efectivo en la declaración del mes siguiente (Ecuador. 
Servicio de Rentas Internas, 2016).

Elemento destacado y esencial del IVA que denota su 
esencia para gravar el consumo, en la medida que admi-
te descontar el impuesto pagado en las compras, salvo 
el caso en que los bienes o servicios se gravan con tarifa 
0%. (Bustos , 2007)

La base imponible del IVA es el valor total de los bienes 
muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de 
los servicios que se presten, calculado a base de sus pre-
cios de venta o de prestación del servicio, que incluyen 
impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmen-
te imputables al precio (Ley de regimen tributario interno, 
2004).

Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la pro-
ducción, comercialización de bienes o a la prestación de 
servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por 
ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) 
tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se su-
jetará a las siguientes disposiciones: a) Por la parte pro-
porcional del IVA pagado en la adquisición local o impor-
tación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo; 
b) Por la parte proporcional del IVA pagado en la adqui-
sición de bienes, de materias primas, insumos y por la 
utilización de servicio (Ley de regimen tributario interno, 
2004)

En las adquisiciones y pagos efectuados a sujetos pasi-
vos no calificados como contribuyentes especiales. Salvo 
lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Resolución, se 
establecen los siguientes porcentajes de retenci6n en la 
fuente de IVA en las adquisiciones y pagos efectuados a 
sujetos pasivos no calificados como contribuyentes espe-
ciales por el Servicio de Rentas Internas:

a) Retención del treinta por ciento (30%) del IVA causado: 

 En las transferencias de bienes gravados con tarifa doce 
por ciento (12%) de IVA, salvo los casos en que se fija un 
porcentaje de retención distinto. 

 Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito, sean o 
no contribuyentes especiales, por los pagos que reali-
cen a los establecimientos afiliados a su sistema, cuando 
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estos efectivicen transferencias de bienes gravadas con 
tarifa doce por ciento (12%) de IVA. 

b) Retenci6n del setenta por ciento (70%) del IVA 
causado: 

En la adquisición de servicios y derechos, en el pago de 
comisiones por intermediación y en contratos de consul-
toría, gravados con tarifa doce por ciento (12%) del IVA.

Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito, sean o 
no contribuyentes especiales, por los pagos que realicen 
a los establecimientos afiliados a su sistema, cuando es-
tos efectúen prestación de servicios, cesión de derechos 
y en el pago de comisiones por intermediación, gravados 
con tarifa doce por ciento (12%) de IVA. (SRI, 2013)

c) Retención del cien por ciento (100%) del IVA causado:

 • Los exportadores habituales de bienes obligados a 
llevar contabilidad.

 • Los operadores de turismo receptivo que facturen pa-
quetes de turismo receptivo dentro o fuera del País, 
en las adquisiciones locales de los bienes y derechos 
que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los de-
rechos, bienes o insumos y de los servicios necesarios 
para la producción y comercialización de los bienes, 
derechos y servicios que integren el paquete de turis-
mo receptivo facturado.

 • Toda sociedad, sucesión indivisa o persona natural 
obligada a llevar contabilidad, residente o establecida 
en el Ecuador, que adquiera bienes, derechos y/o ser-
vicios a personas naturales y sucesiones indivisas no 
obligadas a llevar contabilidad.

 • Las personas naturales y las sucesiones indivisas no 
obligadas a llevar contabilidad, residentes o estable-
cidas en el Ecuador, cuando emitan liquidaciones de 
compras de bienes y prestaci6n de servicios, exclu-
sivamente en las operaciones que sustenten tales 
comprobantes.

 • Los sujetos pasivos que es-ten obligados a realizar re-
tención sobre el IVA presuntivo de conformidad con lo 
establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno, 
su reglamento de aplicación, las normas que expida 
para el efecto el Servicio de Rentas Internas y la pre-
sente. (Ecuador. Servicio de Rentas Internas, 2016)

Porcentajes de retención en adquisiciones y pagos efec-
tuados a sujetos pasivos calificados como contribuyentes 
especiales.

d) Retención del diez por ciento (10%) del IVA causado: 

1. Cuando el agente de retención sea un contribuyente 
especial, en la adquisición de bienes gravados con 
tarifa doce por ciento (12%) de IVA a otros contribu-
yentes especiales. 

2. Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito, sean 
o no contribuyentes especiales, por los pagos que 
realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, 
calificados como contribuyentes especiales, cuando 
estos efectúen transferencias de bienes gravadas 
con tarifa doce por ciento (12%) de IVA.

e) Retención del veinte por ciento (20%) del IVA causado: 

1. Cuando el agente de retención sea un contribuyen-
te especial, en la adquisición de servicios y dere-
chos, en el pago de comisiones por intermediación, 
y en contratos de consultoría, gravados con tarifa 
doce por ciento (12%) de IVA, a otros contribuyentes 
especiales. 

2. Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito, sean 
o no contribuyentes especiales, por los pagos que 
realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, 
calificados como contribuyentes especiales, cuando 
estos efectúen prestación de servicios, cesión de de-
rechos y en el pago de comisiones por intermedia-
ción, gravados con tarifa doce por ciento (12%) de 
IVA. (Ecuador. Servicio de Rentas Internas, 2013)

Los sujetos pasivos liquidarán mensualmente el impuesto 
aplicando las tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total 
de las ventas o prestación de servicios, según correspon-
da. En aquellas ventas por las que se haya concedido 
plazo de un mes o más para el pago, el sujeto pasivo de-
berá declarar esas ventas en el mes siguiente y pagarlas 
en el siguiente o subsiguiente de realizadas. De la suma 
del IVA generado por las ventas al contado, que obliga-
toriamente debe liquidarse en el mes siguiente de produ-
cidas, y del IVA generado en las ventas a crédito y que 
se liquidaren en ese mes, se deducirá el valor correspon-
diente al crédito tributario, siempre que éste no haya sido 
reembolsado en cualquier forma, según lo dispuesto en 
la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento 
(Ecuador. Congreso Nacional, 2008).

La diferencia resultante, luego de realizadas las operacio-
nes indicadas en el inciso anterior, constituye el valor del 
impuesto causado en el mes o el valor del crédito tributa-
rio a aplicarse en el siguiente mes. Se deducirá luego el 
saldo del crédito tributario del mes anterior si lo hubiere, 
así como las retenciones que le hayan sido efectuadas, 
con lo que se tendrá el saldo de crédito tributario para 
el próximo mes o el valor a pagar (Ecuador. Congreso 
Nacional, 2008).

Estado de resultados integrales 

Es el estado financiero básico que muestra la utilidad o 
pérdida resultante en un período contable, a través del 
enfrentamiento entre los ingresos y los costos y gastos 
que les son relativos.
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El estado de resultados muestra la información relativa al 
resultado de sus operaciones en un período y, por ende, 
de los ingresos, gastos, así como, de la utilidad (pérdida) 
neta (Román Fuentes, 2017).

El Estado de Resultado Integral es una representación 
separada de las transacciones de ingresos y gastos. Las 
empresas tendrán éxito o fracasarán dependiendo de su 
capacidad de obtener ingresos por encima de los gastos. 

Mientras que los ingresos se registran cuando ha surgido 
un incremento en los beneficios económicos futuros (liga-
dos a un incremento en los activos o a una disminución 
en los pasivos), los gastos se anotan cuando ha surgido 
una disminución en los beneficios económicos futuros, es 
decir, una disminución en los activos o un incremento en 
los pasivos.

La investigación se desarrolló mediante un enfoque des-
criptivo y analítico, estudiando las variables, dependiente 
e independiente para el logro de los objetivos planteado 
en el caso de las retenciones del impuesto IVA en el Hotel 
Ejecutivo. El desarrollo del tema investigado se fomentó 
en base a referencias bibliografías y documentales que 
permitieron obtener conocimientos generales y particula-
res, de forma que contribuya a la validez del presente 
artículo científico. Conocer la situación tributaria del hotel 
fue de gran importancia, de manera que se realizaron en-
trevistas a los dueños del establecimiento hotelero, el mis-
mo que fue de gran aporte para la investigación, dando 
a conocer datos específicos y pertinentes sobre el tema 
planteado, estableciendo ideas claras y estrategias cla-
ves para el desarrollo del mismo.

Según el SRI es una obligación que tiene el comprador 
de algún bien o servicio, de no entregar el total de la 
compra y más bien retener un porcentaje de ella en rela-
ción de impuesto, mientras que para la Ley Orgánica Del 
Régimen Tributario Interno especifica que toda persona, 
sea esta jurídica o natural obligada a llevar contabilidad 
que pague cualquier tipo de ingreso, que constituya renta 
gravada para quien lo recibe, actuara como agente de 
retención del impuesto a la renta. Y en lo que respec-
ta a López Catagña su versión es considerada como el 
Servicio de rentas internas por su gran similitud. Por tal 
motivo se considera que retención es la cantidad que se 
retiene de una compra, sueldo, salario u otra percepción 
para el pago de un impuesto y normalmente es un por-
centaje sobre las rentas de las personas o entidades que 
tengan que abonar o estén sujetas a retención.

Según Ortiz & SRI concuerdan en que es un impuesto 
que se paga por transferir muebles y por la prestación de 
servicios y consideran que es un gravamen que afecta 
a todas las etapas de comercialización. Y Leal por otra 

parte estima de una misma manera que el IVA es una con-
tribución tributaria el mismo que se lo deduce del precio 
que los consumidores pagan por un bien y servicio, el 
mismo que es considerado como un gravamen de orden 
nacional.

Tomando en cuenta las participaciones anteriores pode-
mos decir que El IVA es un impuesto indirecto; y lo llama-
ríamos así porque a diferencia de los impuestos directos, 
no se lo retiene directamente sobre los ingresos, por el 
contrario, recae sobre los costos de producción y ven-
ta de las empresas y se devenga de los precios que los 
consumidores pagan por dichos productos. Esto significa 
que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado 
por el consumidor final. Se dice que es un impuesto indi-
recto que el fisco no lo recibe directamente del tributario.

Según la Ley Orgánica Del Régimen Tributario Interno y 
SRI afirman que es el saldo que resulta entre la diferen-
cia del valor del IVA cobrado en ventas restándole el IVA 
pagado en compras, mientras bustos estima que es un 
elemento destacado para grabar el consumo.

Por lo cual se toma en consideración que El crédito tri-
butario se lo define simplemente como una resta entre 
el saldo que resulta de la diferencia entre el valor del IVA 
cobrado en ventas restándole el IVA pagado en compras 
de diversos elementos cabe recalcar que este será un 
crédito tributario siempre y cuando ser un saldo a favor 
en la declaración al estado.

Según Román Fuentes es un estado financiero básico el 
mismo que muestra la utilidad o perdida en un periodo de 
tiempo contable, sin embargo, Pedro Martel no considera 
el estado de resultado como un estado financiero bási-
co, sino más bien como el más importante: ya que como 
él lo dice mediante su representación separada de las 
transacciones de los ingresos y gastos. Dependerá del 
fracaso o éxito de las empresas.

Las Retención se reflejan en las cuentas contables cré-
dito tributario IVA y crédito tributario impuesto a la renta 
y estas cuentas pertenecen al estado de situación finan-
ciera según la NIA manifiesta que los impuestos deberán 
reconocerse como una obligación de carácter tributaria y 
ser incluido en el resultado, excepto en la medida en que 
hayan surgido de: una transacción o suceso que se reco-
noce, en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del 
resultado, ya sea otro resultado integral o directamente en 
el patrimonio o una combinación de negocios.

CONCLUSIONES

Las reformas tributarias sobre retenciones del IVA se rea-
liza sobre las adquisiciones y pagos efectuados a sujetos 
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pasivos no calificados como contribuyentes especiales 
estableciendo porcentajes de retención de acuerdo a la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno que estipu-
lando porcentajes del 30% para bienes, 70% para servi-
cios y el 100% y en el caso de que sea realizado a sujetos 
pasivos calificados como contribuyentes especiales la re-
tencion sera del 10% para bienes y el 20% para servicios.

Las retenciones en la fuente del impuesto al valor agrega-
do se ven reflejados en el Estado de situación financiera 
en las empresas de manera que se consideran como un 
pasivo y este a su vez aumenta por él debe, de forma 
que representa una obligación tributaria y no afecta di-
rectamente a los resultados como tal, es decir en cuanto 
a utilidades.

El estado de resultado integral nos permite visualizar los 
ingresos y gastos en un periodo determinado, que me-
diante estrategias medirá la capacidad de obtener in-
gresos por encima de los gastos donde determinará si la 
empresa tendrá éxito o fracaso.
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RESUMEN

El desconocimiento sobre la importancia del Medio Ambiente es uno de los factores por los cuales se da la contami-
nación ambiental, en este papel se busca incentivar en los habitantes del recinto Alegría del Congo el apego al medio 
que lo rodea, que no vean el ambiente como un elemento aislado de su realidad, sino que se sientan parte de él y 
fomenten actividades que logren concienciar a grandes grupos sobre la importancia de proteger el ambiente, ya que 
la protección y conservación del mismo va a depender del nivel cultural y educativo de la población, donde la relación 
ambiente y desarrollo vayan de la mano; así, el progreso no va representar la destrucción de los ecosistemas, sino al 
contrario, debe velar por su cuidado, no hay protección si existe desconocimiento.

Palabras clave:

Medio Ambiente, contaminación ambiental, recursos naturales.

ABSTRACT

The lack of knowledge about the importance of the environment is one of the factors by which environmental pollution 
occurs, in this role it seeks to encourage the inhabitants of La Alegría del Congo enclosure the attachment to the en-
vironment that surrounds it, that they do not see the environment as an element isolated from their reality, but they feel 
part of it and promote activities that raise awareness of large groups on the importance of protecting the environment, 
since the protection and conservation of it will depend on the cultural and educational level of the population, where the 
environment and development relationship go hand in hand; thus, progress will not represent the destruction of ecosys-
tems, but on the contrary, it must ensure its care, there is no protection if there is ignorance.

Keywords:

Environment, environmental pollution, natural resources.
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INTRODUCCION

Una de las debilidades más complejas que ha tenido el 
mundo desde la Revolución Industrial es haber pensado 
que éste desarrollo no generaría daños ecológicos a lar-
go plazo debido a la capacidad que poseía el ambiente 
parasu regeneración, los recursos naturales (flora, fauna, 
aire, agua, suelo, entre otros), se han debilitado a tal pun-
to que se hace casi imposible su recuperación sin la ayu-
da del mayor causante de estos problemas “el hombre”. 
En el transcurrir del tiempo se hacía caso omiso a los 
llamados de alertas desde antes de la suscripción de la 
declaración de la conferencia de las Naciones Unidas so-
bre el Medio Humano en la reunión de Estocolmo en1972 
y que después de ésta los gobiernos han comenzado a 
comprender la importancia del asunto (Pineda, 2010).

Bello (2016), considera que la educación ambiental, re-
laciona al hombre con su Medio Ambiente, es decir, con 
su entorno y busca un cambio de actitud, una toma de 
conciencia sobre la importancia de conservar para el fu-
turo y para mejorar nuestra calidad de vida, en este orden 
de ideas, se considera que la mejor forma de conservar y 
proteger el ambiente es lograr un cambio de actitud en la 
cultura depredadora del hombre, facilitar conocimientos 
que permitan la comprensión de la importancia del Medio 
Ambiente, la necesidad de adoptar modelos y procesos 
de desarrollo sostenible.

Este estudio es de gran importancia porque permitirá 
apreciar el grado de conocimiento que tienen los habi-
tantes de este sector sobre la Conservación y Protección 
Medioambiental, se conseguirá analizar si existen pro-
blemas medioambientales y si los mismos afectan a los 
lugares ecoturístico con los que cuenta El Recinto Alegría 
del Congo.

La presente investigación busca aportar con un cambio 
significativo en la conciencia de los moradores de este 
recinto y sus alrededores, darles a conocer Buenas 
Prácticas Ambientales, para que las empleen en su diario 
vivir y así las actividades que realicen sean amigables al 
Medio Ambiente y no seguir deteriorándolo.

Actualmente se puede notar una realidad ambiental pre-
ocupante y con graves alteraciones producto de los pro-
blemas ambientales generados por el ser humano, quien 
ha contaminado, abusado y deteriorado los recursos na-
turales de su entorno, como la flora, fauna, agua, aire, 
suelo, entre otros, por medio de su contaminación y ex-
plotación excesiva, lo cual perjudica la vida del ser huma-
no porque trastorna el equilibrio natural (Aguilar, 2009).

De acuerdo a lo anterior, el presente trabajo se justifica 
con la necesidad de una indagación sobre Protección y 
Conservación del Medio Ambiente en el recinto la Alegría 
del Congo Cantón Buena Fe Provincia de Los Ríos, bus-
cando fortalecer desde la practica ambiental el desarro-
llo para una mejor calidad de vida, ya que todos los se-
res humanos merecen vivir en igualdad de condiciones, 

como parte integrada del ambiente y responsable de su 
preservación. En esta búsqueda de posibles soluciones 
a las problemáticas antes mencionadas, juega un papel 
importante este proyecto que busca la construcción de 
Cultura Ambiental para lograr la sensibilización y parti-
cipación de las comunidades, así generar un cambio de 
actitud en el desarrollo de la sostenibilidad ambiental.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente proyecto se realizó en el sector Aguas 
Blancas- Alegría del Congo situado en el cantón Buena 
Fe Provincia de Los Ríos. El Recinto Alegría del Congo 
se encuentra estratégicamente ubicado en la carretera 
principal de paso de San Jacinto de Buena Fe, está si-
tuado a 24 km de la Parroquia Rural de Patricia Pilar, al 
norte tiene la provincia de los Tsáchilas, al sur la provincia 
del Guayas, y el Cantón Quevedo teniendo acceso a los 
atractivos del mismo, y el bosque natural tropical Cuatro 
Mangas, al este con la provincia de Santo Domingo y el 
Cantón Valencia, al oeste con la provincia de Manabí.

En este Recinto viven alrededor de 90 familias las mismas 
que se sienten preocupados por la falta de servicios bá-
sicos que tienen en el sector, pero principalmente están 
preocupados por el depósito de basura “basurero”.

Se llevó a cabo un estudio cualitativo, entre julio-agosto 
del 2016, para explorar las vivencias de los moradores de 
las zonas aledañas al vertedero de basuras del Recinto 
Alegría del Congo, participaron 100 personas a las cuales 
se las entrevistaron individualmente.

Para dicho estudio se aplicó la deducción del tamaño 
para la muestra, esto para saber a cuantos habitantes 
se les aplicaría la encuesta, la misma que contenía 14 
preguntas, las cuales estaban planteadas con los temas 
respectos a la protección y conservación del ambiente, a 
los problemas medio ambientales existentes en el sector, 
acciones a realizar para el mejoramiento del ambiente, 
separación de los residuos entre otras para ello cada mo-
rador respondió las preguntas según su criterio.

Gracias a la encuesta se logró analizar los problemas 
ambientales de su sector, quienes nos manifestaron que 
debido al basurero mencionado anteriormente, afrontan 
algunos problemas ambientales, en los cuales ellos se 
ven afectados al momento de compartir los alimentos en 
familia, por lo que el mal olor es inaguantable principal-
mente en los días de mayor sol, sumándole a esto el ex-
ceso de moscas que ingresan a sus hogares, por lo que 
algunos desechos son desde desperdicios de comidas 
hasta animales en estado de putrefacción.

La muestra se encuentra utilizando la fórmula:

n= {Z²(pq)(N)}/{e²(N-1)+Z²(pq)}

n= Muestra

Z: Nivel de confiabilidad:
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Grupo 1: nivel de confiabilidad95%

Grupo 2: nivel de confiabilidad94%

Grupo 3: nivel de confiabilidad97%

Grupo 4: nivel de confiabilidad98%

Grupo 5: nivel de confiabilidad96%

n: Muestra poblacional e: Margen de error:

p: Probabilidad de que el evento ocurra 50 %

q: Probabilidad de que el evento no ocurra 50 %

96² (50.50) (100)

 

4² (100-1) + 96² (50.50)

n=100

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Después de haber realizado las encuestas a los mora-
dores sobre los problemas medioambientales que predo-
minan en su sector y sobre el conocimiento que tienen 
acerca del significado e importancia que tiene el Medio 
Ambiente en el Recinto Alegría del Congo ubicado en el 
Cantón Buena Fe, se obtuvo los siguientes resultados los 
cuales se les represento mediante gráficos, donde se ob-
servó criterios que manifestaron los habitantes.

Cuando se habla de Medio Ambiente

¿Cuál de los siguientes aspectos es el primero que se le 
viene a la cabeza? (Señalar solo uno)

 

Países 

agradables 

Protección 
naturaleza 

Desastres 
naturales 

40% 

41% 

15% 

4% 

Contaminación 

La gráfica nos muestra que el 79% de los moradores les 
preocupa mucho los problemas ambientales que se es-
tán presentando en la actualidad, y el 20% les inquieta 
bastante, los que nos permite analizar que todos los mo-
radores se encuentran preocupados ante los problemas 
del Medio Ambiente.

Entre los siguientes 8 objetivos que le señalo, ¿qué posi-
ción le otorgaría a la Protección y Conservación del Medio 
Ambiente? (Indíquelo con un número)

Escala Valorativa

Contamina-
ción

Paisajes 
agradables

Protección 
naturaleza

Desastres 
naturales

40 40 5 15

La gráfica nos muestra que el 40% de los encuestados 
cuando se habla de Medio Ambiente piensa en contami-
nación y otro 40% piensa en paisajes agradables, pocos 
piensas en que Medio Ambiente está relacionado con la 
protección ambiental.

¿Usted diría que los problemas del Medio Ambiente le 
preocupan?

  

5toluga
r 

otro 

49% 

3erlugar 

4tolugar 

23% 

1 luga
r 

2 luga
r 

11% 14% 

0% 

3% 

La gráfica refleja que la mayoría de los encuestados le 
otorgaron a la Protección y Conservación del Medio 
Ambiente el tercer lugar, reflejando un 48%, tan solo el 
11% le dio el primer lugar y el 23% el segundo lugar, la 
mayoría consideró como prioridad disminuir la pobreza y 
mejorar la salud.

Escala Valorativa

1er 
lugar

2do lugar 3er lugar 4to lugar 5to lugar Otro

11 23 48 15 3

 

Poco 

Nada 80% 

Mucho 

Bastante 

0% 
20% 

0% 
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Escala Valorativa

Mucho Bastante Poco Nada

79 20 0 0

En su opinión ¿Cuáles son actualmente los tres princi-
pales problemas medioambientales que tiene el sector? 
Numérelos por orden de importancia, otorgando un 1 
al más preocupante y un 3 al menos desechos también 
son depositados al rio el cual es subsistencia de muchos 
habitantes.

¿Con cuál de estas dos opiniones está usted más de 
acuerdo?

Escala Valorativa

Contaminación aire Contaminación agua Malos olores

1 3 2

Según la apreciación de los habitantes la gráfica refle-
ja que los principales problemas medioambientales que 
predominan en el sector es la contaminación del aire con 
el 50%, seguido malos olores 33% y por último la conta-
minación del agua 17%.

Todo esto debido al depósito de basura situado en este 
lugar, el cual les causa enfermedades, cuando hace sol 
se evapora el mal olor, la gráfica muestra que el 40% de 
los encuestados consideraron que sus actividades indivi-
duales no tienen consecuencia para el Medio Ambiente 
ya que dicen que las actividades de su diario vivir no 
afectan en nada, mientras que el 60% esta consiente que 
sus actuaciones individuales tienen consecuencias im-
portantes para el Medio Ambiente.

¿Con cuál de las siguientes opiniones está usted más de 
acuerdo?

 

Mis actuaciones 

Individuales tienen 
consecuencias 
importantes para el 
medioambiente 

60% 

Mis actuaciones 

Individuales no tienen 
consecuencias importantes 
para el medioambiente 

40% 

0% 

Escala Valorativa

Normalmente 
la actividad 

humana está 
en armonía 

con el medio 
ambiente

El deterioro 
ambiental 

puede pararse 
cambiando 

nuestro modo 
de vida

La actividad 
humana puede 

llevarnos a 
dañar el medio 

ambiente 
de forma

irreversible

Con ninguna

13 37 50 0

La gráfica muestra que la mitad de los encuestados 50% 
consideran que la actividad humana puede llevarnos a 
dañar el medio ambiente de forma irreversible, el 37% 
manifiesta que el deterioro del medioambiente puede pa-
rar si cambiamos el modo de vida que llevamos, y tan solo 
el 13% de encuestados piensan que la actividad humana 
con las actividades que realizan si están en armonía con 
el Medio Ambiente.

Escala valorativa

Basura

orgánica

Vidrio Plásticos

y metal

Papel y

cartón

20 13 40 27
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Los encuestados manifestaron que los residuos que más 
separan son el plástico y metal arrojando un 40%, el pa-
pel con el cartón un 27%, luego un considerado porcenta-
je separa la basura orgánica 20%, el residuo que menos 
separan es el vidrio dando un 13%.

¿Qué grado de importancia tienen los siguientes fac-
tores para que usted separe y clasifique los residuos 
domésticos?

Ponga 1 para Mucha importancia, 2 para Bastante y 3 
para Ninguna 

Señale con una X los residuos que separa para su poste-
rior tratamiento

 

Falta espacio en casa No hay 
contenedorescerca 

Se pierde mucho 
tiempo 

No hay punto limpio 

No se cómo 
hacerlo 

No sirve de nada 

3 
2 

1 

1 3 
1 

Escala valorativa

No se 
cómo 

hacerlo

Se pierde 
mucho 
tiempo

No sirve 
de nada

No hay 
punto 
limpio

Falta 
espacio 
en casa

No hay 
contiene 

dores 
cerca

24 21 25 17 6 7

La gráfica muestra la importancia que le dan los mora-
dores a ciertos factores para los residuos domésticos, 
consideran que a la hora de separar residuos es muy im-
portantes saber cómo hacerlo, manifiestan que se pierde 
mucho tiempo y no sirve de nada ya que la tiran al basu-
rero mezclada sin necesidad de clasificarla, piensan que 
es bastante importante que haya un punto limpio en el 
sector, expresaron que no es tan necesario tener espacio 
en casa ni contenedores cerca para realizarlo, tan solo es 
tener las ganas de querer hacerlo.

¿Con qué frecuencia realiza los siguientes comportamien-
tos? Ponga 1 para asiduamente, 2 para esporádicamente 
y 3 para nunca

 

 

Escala valorativa
Utilizo el 

trans-
porte 

público

Reduzco 
el con-

sumo de 
electri-
cidad

Reduzco 
el con-

sumo de 
agua

Consumo 
alimentos 

ecológicos

Consumo 
productos 
ecológicos

Reduzco 
el volumen 

de los 
aparatos

45 18 14 9 9 5

El grafico refleja que la actividad con más frecuencias 
que realizan los moradores es la utilización de transporte 
público, al igual que dicen practicar el ahorro d energía 
y disminuir el consumo de agua, las actividades que rea-
lizan ocasionalmente es el consumo de alimentos y pro-
ductos ecológicos, casi nunca reducen el volumen de los 
aparatos, es decir desconocen que con el ruido también 
están contribuyendo a la alteración del ambiente.

¿Cuál de las siguientes actuaciones refleja mejor su situa-
ción personal en relación con el Medio Ambiente?

 
 

No sé qué hacer 
0% 

Intento actuar, pero solo 

Funciona si otros actúan 
también 

Intento actuar sin 
importarme lo que hagan 
otros 

No lo intento porque otros 
tampoco lo hacen 

28% 

39% 

0% 

 

14% 19% 

Escala valorativa
Intento 
actuar, 
pero 
solo 

funciona 
si otros 
actúan 
también

Intento 
actuar sin 
importar 

me lo que 
hagan

otros

No lo 
intento 
porque 
otros 

tampoco 
lo hacen

No sé qué 
hacer

No me 
preocupa 
el medio 
ambiente

Ninguna 
de ellas

39 28 19 14 0 0
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El 39% de los moradores encuestados expresaron que 
ellos intentan actuar, pero no funciona si otros no actúan, 
el 28% considera que ellos actúan sin importarles lo que 
hagan los demás, un 19% dice que ellos no hacen el in-
tento se los demás tampoco mientras que el 14% dice no 
saber la manera correcta de actuar.

¿Usted cree que en su sector la situación del medio am-
biente ha mejorado en los últimos años, sigue igual o ha 
empeorado?

Escala Valorativa

Ha mejorado Sigue igual Ha empeorado Desconoce

0 60 40 0

El 60% de los moradores encuestados afirman que los 
problemas ambientales es su sector no han mejorado, si-
guen igual, incluso un 40% considera que han empeorado.

¿Cree que, desde el GAD, en relación con el Medio 
Ambiente, se está haciendo más de lo suficiente, lo sufi-
ciente o menos de lo suficiente?

Escala Valorativa

Más Lo suficiente Menos Desconoce

0 0 95 5

El 95% de habitantes encuestados expresaron que el 
GAD menos, ya que hace años viene con este problema, 
les han prometido que el depósito de basura se cerrará, 
que será trasladado a la Ciudad de Quevedo, sin embar-
go, hasta la actualidad le dan solución, el 5% de morado-
res desconoces que está haciendo el GAD por el sector.

CONCLUSIONES 

Se logró determinar que, en el Recinto Alegría del Congo, 
la conservación y preservación del Medio Ambiente es 
mínima, debido a diversos factores como desconocimien-
to de los moradores sobre las buenas prácticas ambien-
tales a emplear, también por la poca intervención de las 
entidades gubernamentales pertinentes con medidas 
preventivas y correctoras ante esta problemática medio 
ambiental que aqueja a los habitantes de este recinto.

Según los resultados que se obtuvieron de las encues-
tas los moradores del recinto expresaron muchas de sus 
molestias ocasionadas por el basurero, en donde ellos 
se sienten afectados, por lo que dicho basurero les pro-
voca malos olores, la presencia de moscas y mosquitos, 
incluyendo a sitios turísticos aledaños a la zona también 
se ven afectados, porque uno de ellos ve afectado con 
su imagen debido a que los turistas desisten de acudir 
al lugar, por el otro lado tenemos la presencia del Río el 
cual es contaminado por la extracción de líquidos quien 
también de una u otra forma perjudica al sitio turístico ya 
que las personas asisten al balneario junto con sus fami-
liares y amigos.

Es notorio el desconocimiento de los moradores sobre 
las buenas prácticas ambientales que deben ejecutarse 
para evitar la contaminación ambiental, hace falta promo-
ver una conciencia y cultura de conservación y valoración 
del Medio Ambiente para así practiquen en sus activida-
des diarias, de esta manera comprobaran que con bue-
nas prácticas ambientales se logra garantizar una mejor 
calidad de vida y un bienestar físico, mental e intelectual.
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RESUMEN

El gusano defoliador (Dione juno juno) constituye una de las plagas más importantes del cultivo de maracuyá en el 
litoral ecuatoriano. La presente investigación tuvo como objetivo analizar el ciclo de vida de Dione juno juno en condi-
ciones semi controladas. Para iniciar el trabajo se recolectaron larvas del gusano defoliador en la finca del Sr. Aladino 
Campuzano, ubicada en la parroquia San Carlos del cantón Quevedo. Se colectaron un total de 80 larvas del gusano 
defoliador y se llevaron al laboratorio de microbiología de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, acondicionán-
dolas en recipientes plásticos con hojas frescas de maracuyá, hasta que completaran su desarrollo quedando 60 vivas 
(25% de mortalidad), y se colocaron en recipientes plásticos (tarrinas), hasta que se transformaron en pupas, poste-
riormente en esta etapa se tomaron 20 especímenes hembras y 20 machos La investigación fue de tipo descriptiva ya 
que se hizo seguimiento de los diferentes estadíos del ciclo biológico del gusano defoliador de la maracuyá.

Palabras clave:

Maracuyá, ciclo biológico, gusano defoliador.

ABSTRACT

The defoliation worm (Dione juno juno) is one of the most important pests of passion fruit cultivation on the Ecuadorian 
coast. The present research aimed to analyze the life cycle of Dione juno juno in semi controlled conditions. To start the 
work, larvae of the defoliation worm were collected in the farm of Mr. Aladino Campuzano, located in the manor of San 
Carlos of Quevedo. A total of 80 larvae of the defoliation worm were collected and taken to the microbiology laboratory 
of Quevedo State Technical University, conditioned in plastic containers with fresh leaves of passion fruit, until their de-
velopment was completed with 60 live (25% mortality) and they were placed in plastic containers (pots), until they were 
transformed into pupae, later at this stage 20 female and 20 male specimens were taken. The research was descriptive 
in different stages of the biological cycle of the defoliation worm of the passion fruit.

Keywords:

Passion fruit, biological cycle, defoliation worm.
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INTRODUCCION

La maracuyá (Passiflora edulis) es originaria de la 
Amazonía siendo su componente tradicional en la agricul-
tura de Brasil, país en el que su producción está dirigida 
tanto para su consumo interno como para su exportación. 
Este cultivo se ha desarrollado también en Colombia, 
Ecuador y, más recientemente en Perú, Venezuela y 
Costa Rica (Bejarano, 1992; Toledo, 1991). Ecuador es un 
importante productor de jugo concentrado de maracuyá, 
del que es el principal exportador a nivel mundial (Ortiz, 
Acevedo & Martínez, 2002) Esta fruta es cada vez más 
apetecida en el mercado mundial por su exquisito sabor 
y adecuada acidez.

Uno de los factores limitantes para el desarrollo de este 
cultivo corresponde al ataque de varios insectos plagas. 
El conocimiento del ciclo vital y las técnicas de reproduc-
ción de estos artrópodos es muy importante para estable-
cer bases biológicas y ecológicas necesarias para tomar 
medidas de control, protección y conservación. Las ma-
riposas del género Dione son consideradas como espe-
cies de amplia flexibilidad adaptativa, de crecimiento y 
reproducción en lugares con vegetación secundaria (De 
Vries, 1987; Toledo, 1991; Constantino, 1994; Montero & 
Barrientos, 2007).

Las larvas de la mayoría de las especies de este géne-
ro se alimentan de plantas de la familia Passifloraceae. 
D. juno juno es conocido como “gusano defoliador” o 
“mariposa negra del maracuyá”, representa una de las 
principales plagas de especies cultivadas del género 
Passiflora (García, 2010).

En la región se considera una plaga de importancia, las 
larvas de esta especie son gregarias y frecuentemente 
viven en las hojas alimentándose de ellas y causando una 
fuerte defoliación (Carbajal & Vásquez, 2012).

MATERIALES Y METODOS

La presente investigación se llevó a cabo durante los me-
ses de septiembre a noviembre del 2016, en el labora-
torio de microbiología de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo, Campus Manuel Haz Álvarez ubicado en la 
Av. Quito km. 1 1/2 vía a Santo Domingo de los Tsáchilas, 
entre las coordenadas 1°00’45.3”S 79°28’08.9”W. Donde 
se presenta las siguientes caracteristicas edaficas:

Table 1. Características edafoclimáticas de la zona de 
estudio.

Altitud: 70 m.s.n.m.

Clima: Tropical húmedo
Temperatura media anual: 24.8 °C
Precipitación: 2252.5 mm/año
Heliofanía: 894 horas/año
Humedad relativa: 84 %

Fuente: Ecuador. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(2000). 

La investigación fue de tipo descriptiva ya que se hizo 
seguimiento de los diferentes estadíos del ciclo biológico 
del gusano defoliador de la maracuyá, a fin de describir 
cada una de sus características, mediciones y duración 
de cada estadío Se utilizó el método deductivo para lle-
gar a la identificación de las características específicas 
de cada uno de los estadíos del gusano defoliador de la 
maracuyá (D. juno juno), además se usó el método des-
criptivo para su descripción, y el método analítico para 
analizar los diferentes datos obtenidos en las mediciones 
de los especímenes. Para el análisis e interpretación de 
los resultados se utilizaron técnicas de estadística des-
criptiva, tales como media, varianza, porcentajes y des-
viación estándar.

La recolección de especímenes del gusano defoliador de 
la maracuyá (D. juno juno) se realizó en la finca del Sr. 
Aladino Campuzano, ubicada en la parroquia San Carlos 
del cantón Quevedo. Se colectaron un total de 80 larvas 
del gusano defoliador, de las cuales quedaron 60 vivas 
(25% de mortalidad), y se colocaron en recipientes plás-
ticos (tarrinas), hasta que se transformaron en pupas, 
posteriormente en esta etapa se tomaron 20 especíme-
nes hembras y 20 machos. A partir de la obtención de 
huevos se iniciaron las observaciones para determinar la 
duración de cada uno de los estadios de desarrollo del 
insecto.

Se preparación de las jaulas con alambre y tela tul se 
colocaron las larvas dentro de la misma teniendo como 
base toallas de papel húmedo la alimentación de las lar-
vas se proporcionó hojas tiernas de maracuyá cada dos 
días se efectuó realizando la limpieza corespondiente, en 
el periodo de pupa se ubicaron dos en cada tarina, colo-
cando dentro de cada una papel toalla húmedo, el cual 
se cambiavo diariamente, hasta que alcance su proceso 
de desarrollo. Fase de Adulto las 20 parejas de adultos 
(macho y hembra) fueron colocadas individualmente en 
jaulas entomológicas, construidas con alambre y tela tul, 
y se proporcionó como alimento una solución de miel y 
agua al 10%, embebida en un pedazo de algodón dental. 
Cada tres días se procedió al cambio del alimento y del 
papel húmedo que se incluyó dentro de la jaula, hasta 
que ocurrió la muerte de los adultos.

Diariamente se hicieron observaciones para determinar 
la duración de cada uno de los estadíos del ciclo bioló-
gico del gusano defoliador (D. juno juno), determinando 
el máximo y mínimo de días de duración de cada uno de 
sus estadíos. 
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 • Huevo: se observó la disposición de los huevos ovipo-
sitados por los 20 especímenes hembras, luego se re-
gistró el periodo de incubación, considerando el tiem-
po transcurrido desde la oviposición hasta la eclosión 
de la larva, describiéndose además sus principales 
características.

 • Larva: en esta etapa se seleccionaron 20 larvas, y 
posteriormente se registró el número de instares, la 
duración de cada uno de ellos y sus características 
morfométricas, además se evaluó la longitud de cada 
uno de los especímenes en sus diferentes instares con 
la ayuda de un calibrador digital, para luego prome-
diar y expresas la medida en centímetros.

 • Pupa: se tomaron 40 pupas, y se registró el periodo de 
duración y el tamaño de las mismas, clasificándolas 
entre 20 hembras y 20 machos para la determinación 
de sus diferencias longitudinales utilizando un calibra-
do digital, expresando su medida en centímetros.

 • Adulto: En cada pareja de adultos se registraron datos 
sobre su longevidad, duración del apareamiento, pe-
riodo de oviposición, fecundidad (número de huevos/
hembra) y tamaño (longitud).

Número de Huevos Ovipositados: en los 20 especímenes 
hembras, se registró el número de huevos ovipositados 
por cada día en que la hembra realiza este proceso, de-
terminándose su máximo y mínimo, así como su desvia-
ción estándar.

Medidas de cada uno de los estados biológicos: esta 
variable se evaluó con la ayuda de un calibrador digital 
marca Vernier, tomando como muestra 20 especímenes, 
los mismos que se midieron longitudinalmente, y se pro-
medió su media para expresar en centímetros, hallando 
además su desviación estándar para tener información 
base sobre estas características.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ciclo Biológico del Gusano Defoliador (Dione juno juno) 
presenta una metamorfosis completa o también denomi-
nada holometábola. Su ciclo de vida comprende cuatro 
fases: huevo, larva, pupa y adulto. 

Los huevos del gusano defoliador (Dione juno juno) son 
colocados en forma de hileras o en pequeños grupos, 
recién ovipositados son de color amarillo brillante, de 
forma algo hemisférica, diámetro entre 1 y 1.5 mm y en 
la medida que avanza el periodo de incubación cambia 
hacia una tonalidad café rojiza y café oscuro cuando esta 
próxima la eclosión de la larva. El periodo de incubación 
tuvo una duración de 6 a 7 días lo que concuerda con 
(Alvites, 2012). La primera etapa que es la de huevo tiene 
una duración entre 6 a 7 días, los cuales son colocados 
en hileras o pequeños grupos, los mismos que son de 

color amarillo brillante y se tornan más oscuro a medida 
que se acercan al periodo de eclosión, con un diámetro 
promedio entre 0.1 y 0.15 cm, estos resultados se aseme-
jan a los obtenidos por (Molina & Arias, 2006), quienes 
al estudiar la bioetologia de este insecto, llevaron segui-
miento de las medidas y características de las diferentes 
etapas del ciclo biológico de Dione juno juno observando 
huevos con medidas promedio de 2 mm, los mismos que 
recién puestos son de color amarillo claro, de forma cóni-
ca truncada en la base y estriados, mientras que Alvites 
(2012), registró medidas de diámetro promedio de hue-
vos de 1.0 mm.

Larva: en esta etapa el insecto pasa por cinco instares. 
Los primeros instares son de tonalidad amarillo claro. En 
el primer instar las larvas recién salidos del huevo son de 
color semi-transparente, viven agrupadas, son de poca 
movilidad, cuyo habito de alimentación no es muy voraz o 
agresivo Lo que concuerda con lo investigado por Gallo, 
et al. (2002); Molina-Moreira & Arias De López (2006); 
Sánchez, Cadena & Vergel (2008). Las larvas de D. juno 
son negras con grandes verrucas que le dan una apa-
riencia espinosa y desagradable, tiene 5 estadíos y en 
todos ellos mantiene un comportamiento gregario. Cada 
estadío dura en promedio 4 días, por lo que completa su 
desarrollo larval entre 19 a 27 días, a una temperatura 
promedio de 25ºC; los adultos son mariposas de alas 
anaranjadas con márgenes oscuros que oviponen en pro-
medio unos 70-150 huevos por postura, completándose 
su ciclo biológico en aproximadamente 38 a 42 días

En la Tabla 2 se presenta la duración del ciclo de vida de 
este insecto.

Table 2. Ciclo de vida (días) del gusano defoliador de la 
maracuyá (Dione juno juno). 

Estadíos 
Biológicos 

Duración de días

MAX MIN x ± DE
Huevo 6.0 7.0 6.5 ± 0.50
Larva 20.0 22.0 20.8 ± 0.52

Instar I 4.0 5.0 4.2 ± 0.40 
Instar II 4.0 5.0 4.3 ± 0.50 
Instar III 4.0 5.0 4.1 ± 0.30 
Instar IV 4.0 5.0 4.2 ± 0.40 
Instar V 4.0 5.0 4.1 ± 0.20 
Pupa 10.0 12.0 10.5 ± 0.70 

Adulto Feme-
nino

10.0 11.0 10.3 ± 0.50 

Adulto Mascu-
lino

13.0 14.0 13.4 ± 0.50

Número de Huevos Ovipositados por la Hembra por Día



218

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

Como se presenta en la Tabla 3, para la hembra es más 
fértil el primer día, disminuyendo el número de huevos 
que pone por día hasta el tercer día, colocando un total 
de 190 a 237 huevos durante el periodo de oviposición. 
Encontrandoce dentro los rangos logrados por Gallo, et 
al. (2002); Molina-Moreira & Arias De López (2006). Dione 
juno oviponen en promedio unos 70-150 huevos por 
postura. 

Tabla 3. Promedio de huevos ovipositados por hembra/
día, durante el periodo de oviposición del gusano defo-
liador adulto de la maracuyá (Dione juno juno). Quevedo, 
2016.

Edad dia Min Max (x ± DE)
Dia 1 70 89 79.6 ± 5.6
Dia 2 61 82 73.0 ± 6.5
Dia 3 46 67 57.9 ± 6.4
Total 190 237 210.5 ± 14.9

Medidas de Cada uno de los Estados Biológicos 

Huevo: Los huevos del insecto (Dione juno juno) son pe-
queños llegando a medir entre 1.0 a 1.5 mm (0.1 a 0.15 
cm).

Larva: Las larvas del gusano defoliador de la maracuyá 
al cuarto día de haber salido de los huevos (primer ins-
tar) alcanzaron longitudes entre 0.5 y 0.7 cm, mientras 
que al día 8, es decir cuando llegaron a la etapa larval 
II crecieron un promedio de 0.7 cm, llegando a alcanzar 
longitudes entre 1.2 y 1.4 cm. Para el estadío larval III 
crecieron entre 0.9 y 1.2 cm, con respecto al estadío lar-
val II, registraron longitudes entre 2.1 cm y 2.6 cm. En 
el estadío larval IV, los especímenes presentaron longitu-
des entre 3.3 y 3.5 cm, mientras que para el estado larval 
V se desarrollaron hasta alcanzar entre 4.0 y 4.4 cm de 
longitud. (Gómez, 2006; Sanchez, 2008). Las larvas pue-
den alcanzar barias longitudes en cada una de sus faces 
(Triplehorn, 2005). La duración de su ciclo de vida Dione 
se ve influenciada por condiciones ambientales como, 
temperatura, humedad, altitud, y alimentación.

Pupa: las pupas machos registraron medidas entre 2.2 
y 2.4 cm, mientras que las hembras midieron entre 2.3 
y 2.6 cm, caracterizándose por ser más largas que los 
masculinas.

Adulto: En el estado adulto, los especímenes hembras 
alcanzaron medidas entre 2.1 y 2.7 cm, mientras que los 
machos son más pequeños, midiendo entre 1.3 y 1.7 cm. 
encontrndoce entre los rangos propuestos por Rodríguez 
(2016). El estado de pupa puede durar entre 9 a 13 días, 
el tamaño de las pupas machos varía entre 2 y 2.6 cm; 
mientras que, las pupas hembras pueden llegar a medir 
entre 2.3 y 2.8 cm.

Tabla 4. Medidas promedios de longitud (cm) de cada 
uno de los estadios biológicos del gusano defoliador de 
la maracuyá (Dione juno juno). Quevedo, 2016.

Estadios 
Longitud (cm)

Min Max x ± DE

Huevo (Diámetro) 0.1 0.15 0.12 ± 0.024
Larva I (Día 4) 0.5 0.7 0.6 ± 0.08
Larva II (Día 8) 1.2 1.4 1.3 ± 0.08
Larva III (Día 12) 2.1 2.6 2.3 ± 0.15
Larva IV (Día 16) 3.2 3.5 3.3 ± 0.10
Larva V (Día 20) 4.0 4.4 4.2 ± 0.16
Pupa macho 2.2 2.4 2.3 ± 0.08
Pupa hembra 2.3 2.6 2.5 ± 0.09
Adulto hembra 2.1 2.7 2.4 ± 0.19
Adulto macho 1.3 1.7 1.5 ± 0.13

CONCLUSIONES

El gusano defoliador de la maracuyá (Dione juno juno) 
presenta una metamorfosis completa o también denomi-
nada holometábola, cuyo ciclo de vida comprende cuatro 
fases: huevo, larva, pupa y adulto, variando la duración 
su ciclo biológico entre los especímenes macho y hem-
bra, oscilando entre 46 y 52 días para el macho y entre 49 
y 55 días para la hembra.

Los huevos son colocados en hileras o pequeños grupos, 
y eclosionan después de 6 a 7 días de la oviposición.

La etapa larval se divide en cinco instares, caracterizán-
dose por un cambio de tonalidad de claro a más oscuro 
conforme avanza el tiempo, y de igual manera su hábito 
alimenticio es más voraz. Cuando las larvas están previas 
a empupar empiezan a formar hilos de seda en el envés 
de la hoja a manera de telaraña con la finalidad de man-
tenerse en la hoja y facilitar su movimiento.

El estado de pupa puede durar entre 10 a 12 días, cuyo 
tamaño de las pupas machos varía entre 2.2 y 2.4 cm; 
mientras que, las pupas hembras midieron entre 2.3 y 2.6 
cm.

En el estado adulto, los especímenes hembras alcanza-
ron medidas entre 2.1 y 2.7 cm; mientras que, los ma-
chos son más pequeños, midiendo entre 1.3 y 1.7 cm, 
observándose que luego de tres días de haber salido de 
la pupa, los adultos alcanzan su madurez sexual, e inician 
el apareamiento que dura una hora.

A los dos días después del apareamiento la hembra em-
pieza a ovipositar, siendo más fértil el primer día, dismi-
nuyendo el número de huevos que pone por día hasta el 
tercer día, colocando un total de 190 a 237 huevos duran-
te el periodo de oviposición.
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RESUMEN

El uso de datos que extraen técnicas que usan supervisado proporciona el conocimiento para arreglar las opciones 
que ellos hacen sus directores (gerentes) académicos. Este papel (periódico) habla de los resultados de los algoritmos 
de software de QUILLA, los algoritmos son usados 14 extraído incluyendo las reglas que predicen a aspirantes de 
instituto en el éxito o el fracaso del curso de nivelación.
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Minería de datos, técnicas supervisadas, algoritmos, conocimiento, técnicas de muestreo, reglas.

ABSTRACT

The application of data mining techniques using supervised techniques provide knowledge to arrange the choices 
that make the academic managers. This paper discusses the results of the KEEL software algorithms, that are used 14 
extracted, including rules that predict high school applicants in the success or failure of the levelling course.

Keywords:

Data mining, supervised techniques, algorithms, knowledge, sampling techniques, rules.
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INTRODUCCION

La minería de datos educativos EDM (siglas en inglés) 
(Holte, 1993) se concentra en métodos computacionales 
para el uso de los datos con el fin de abordar importantes 
cuestiones educativas, uno de los objetivos de la EDM 
consiste en la mejora de los sistemas de educación per-
sonalizada. La minería de datos educativos puede me-
jorar la eficacia, la personalización y/o la adaptabilidad 
de estos entornos de aprendizaje. A su vez, los datos de 
alumnos procedentes de sistemas personalizados son 
semánticamente más relevantes, que los datos de la web 
tradicional basada en sistemas educativos, lo que puede 
llevarnos a un análisis más profundo. En la actualidad se 
pueden destacar varios trabajos realizados en el ámbito 
de la minería de datos educativos. Sin embargo, nos en-
focaremos a los más recientes de esta nueva área utili-
zando técnicas de aprendizaje automático supervisadas.

En Ecuador actualmente el ingreso a las universidades 
se lo está efectuando a través de un examen de selecti-
vidad que lo establece la Secretaria Nacional de Ciencia 
y Tecnología (SENESCYT) y es coordinado por el Sistema 
Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), entes que 
programan calendarios académicos, centros de recep-
ción de exámenes, etc. Para tal efecto los exámenes son 
elaborados por la empresa Educational Testing Service 
(Quinlan, 2006) entidad de reconocimiento mundial 
por más de 60 años en la elaboración de todo tipo de 
evaluaciones.

La preparación académica de los estudiantes del bachi-
llerato para optar por un cupo a la enseñanza de tercer ni-
vel hasta ahora son exigentes debido a las disposiciones 
del Gobierno de turno cuyo objetivo es el garantizar la 
igualdad de oportunidades, la meritocracia, transparen-
cia y acceso a la Educación Superior (Vilardi, 2011) los 
datos que se toman para esta investigación provienen de 
los resultados de los exámenes aplicados a los aspiran-
tes de las carreras que oferta la universidad.

La naturaleza de los datos se fundamenta en el entorno 
de estudio que ha mantenido el bachiller desde la secun-
daria hasta optar por una carrera universitaria, en este 
sentido las cualidades académicas y demás información 
es limitada.

La carencia de conocimiento relevante para encaminar 
las buenas prácticas académicas en los estudiantes del 
bachillerato dificulta el acceso a las carreras que oferta la 
Universidad.

Uno de los problemas que afrontan los bachilleres es la 
indecisión respecto a las carreras que debe seguir en 
su vida universitaria, sin embargo, la mayoría optan por 

carreras que son guiadas por grupos de estudios que for-
man ellos mismos en su etapa colegial, ofertas de amigos, 
marketing de las carreras promocionando una buena pro-
fesión, etc. Llama la atención que teniendo información 
de los estudiantes no se han realizado estudios para el 
apoyo de la Gestión Académica a efectos de brindar la 
ayuda necesaria y oportuna a los bachilleres aspirantes 
para que tengan mayor superación en sus estudios con el 
fin de acceder a las carreras universitarias.

MATERIALES Y MÉTODOS

El Sistema Administrador de Base de Datos (DBMS-siglas 
en inglés) que dispone la Universidad donde se alojan 
los datos es la plataforma Microsoft SQL Server 2008, en 
consecuencia se los extrae a través de un procedimiento 
almacenado con las características de datos descritos en 
la sección de anexos A1 se detallan los atributos.

Proceso de descubrimiento del conocimiento

La metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard 
Process for Data Mining) estructura el ciclo de vida de 
un proyecto en seis fases, que interactúan entre ellas de 
forma iterativa durante el desarrollo de la investigación 
(Chellatamilan, Ravichandran, Suresh  & Kulanthaivel, 
2011).

Figura 1. Fases del KDD según el modelo iterativo CRISP-DM.

Descripción de los datos

La información que servirá para el objeto de estudio de 
este trabajo corresponde a los bachilleres que se inscri-
bieron en el periodo 2011.
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En la actualidad existen diferentes programas que se uti-
lizan para la minería de datos WEKA es un programa con 
una colección de algoritmos de aprendizaje automático 
para la extracción de conocimiento, es un software de 
código abierto publicado bajo la licencia GNU (General 
Public License)

También se puede citar a otro sistema que hace tareas 
similares a WEKA pero que es mucho más potente y dis-
pone de varios algoritmos que el programa anteriormente 
mencionado no posee.

KEEL es una herramienta de software para evaluar los al-
goritmos evolutivos para problemas de minería de datos 
incluidos de regresión, la clasificación de la agrupación, 
la explotación sistemática y así sucesivamente. Contiene 
una gran colección de algoritmos de extracción clásica 
del conocimiento, las técnicas de pre-procesamiento, 
Inteligencia Computacional algoritmos de aprendizaje, in-
cluyendo la evolución, incluyendo algoritmos de regla de 
aprendizaje basadas en enfoques diferentes (Pittsburgh, 
Michigan e IRL), e híbridos como los modelos de sistemas 
difusos genéticos, la evolución de redes neuronales, etc. 
Nos permite realizar un análisis completo de cualquier 
modelo de aprendizaje en comparación con los existen-
tes, incluyendo un módulo de prueba estadística para la 
comparación (Kotsiantis, 2007). Sin embargo, otros pro-
gramas tratan la extracción de conocimientos con la apli-
cación de algoritmos similares a los anteriormente descri-
tos pero estos no son distribuciones libres, se cita a los 
otherwise, or republish, to post on servers or to redis-
tribute to lists, requires prior specific permission and/or a 
fee. Conference’10, Month 1–2, 2010, City, State, Country. 
Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010 15.00.

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

http://www.keel.es/siguientes: SPSS, Clementine, Oracle 
Data Mining, KnowledgeSTUDIO, RapidMiner.

Técnicas clasificación supervisadas

Tabla 1. Algoritmos para el experimento.

Ítem Algoritmo Enfoque Referencia

1 OneR Crisp Rule 
Learning.

[8]

2 C45Rules Crisp Rule 
Learning.

[9]

3 PART Crisp Rule 
Learning.

[10]

4 Ripper Crisp Rule 
Learning.

[11]

5 Slipper Crisp Rule 
Learning.

[12]

6 CN2 Crisp Rule 
Learning.

[13]

7 CART Decision 
Trees

[14]

8 ID3 Decision 
Trees

[15]

9 DT_GA Decision 
Trees

[16]

10 TARGET Decision 
Trees

[17]

11 REPSO Evolutionary 
crisp rule 

learning

[18]

12 SIA Evolutionary 
crisp rule 

learning

[19]

13 DMEL Evolutionary 
crisp rule 

learning

[20]

14 COGIN Evolutionary 
crisp rule 

learning

[21]

La aplicación de las técnicas de minería de datos en la in-
vestigación está relacionada al aprendizaje supervisado 
utilizando para esto 14 algoritmos de clasificación de tres 
grupos diferentes “Crisp Rule Learning”,”Decision Trees” 
y “Evolutionary crisp rule learning”.

El conjunto de datos que se adquiere para la ejecución 
de los algoritmos cuenta con 1126 instancias y 15 atribu-
tos entre numéricos y categóricos incluida la clase, dada 
la realidad de los datos con los que se trabajará la clase 
cuenta ejemplos distintos, es decir tenemos un problema 
con ejemplos no balanceados (Imbalanced), para recopi-
lar resultados lo suficientemente confiables nos valemos 



223

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

de la técnica de sobre-muestreo (oversampling) y sub-
muestreo (undersampling).

Según Yu-Chung, el problema de la clasificación cuando 
una clase tiene una probabilidad mucho más baja en el 
conjunto de entrenamiento se llama el problema conjunto 
de datos desequilibrado. Un método popular para resol-
ver el problema del conjunto de datos desequilibrado es 
volver a muestrear el conjunto de entrenamiento. Sin em-
bargo, pocos estudios en el pasado han considerado el 
remuestreo (resampling) de algoritmos en los conjuntos 
de datos con alta dimensionalidad (Witten & Eibe, 2000). 

En este último, se comparan los resultados de nuestros 
ensayos y descubrir que, mientras que la mejor técnica a 
utilizar es a menudo dependiente conjunto de datos, no 
todas tienden a desempeñarse consistentemente cuando 
se combina con ciertos algoritmos.

Conjunto de datos para el entrenamiento de algoritmos

Los datos que son extraídos a través del script cuentan 
con 15 atributos y 1126 instancias, la clase posee 1053 
elementos que son seleccionados como APROBADO y 73 
que REPRUEBAN (Suspenden o pierden el curso). Previo 
al entrenamiento y testeo de los algoritmos se realizó una 
selección de atributos para optar por los más relevantes 
con el fin de obtener un mejor conjunto de reglas que 
muestren nitidez y sean legibles, para tal efecto, la ejecu-
ción de los algoritmos con lo anteriormente descrito logra-
rá que tengan un mejor desempeño al entrenar y probar el 
modelo de reglas adquirido y al mismo tiempo que logra-
rá una mayor precisión de sus resultados.

En la Figura 2 se muestra el conjunto de datos en su 
forma original (Desbalanceado) por lo que presenta-
do este escenario se aplican las técnicas de balanceo 
“OverSamplig” y “UnderSampling“, la aplicación de esta 
técnica de balanceo es para evitar que los algoritmos ge-
neren las reglas de forma sesgada.

Figura 2. Total de bachilleres que aprueban y reprueban.

Figura 3. Conjunto de datos balanceados.

Tabla  2.  Resultados del Sub-muestreo (Undersampling).

ítem Algoritmo #Reg % Ac. Trn % Ac. Tst

1 OneR 9 65.24 ± 0.0082 60.28 ± 0.0851

2 C45Rules 9 60.88 ± 0.0341 59.71 ± 0.0830

3 PART 4 58.90 ± 0.0371 53.47 ± 0.0525

4 Ripper 24 71.16 ± 0.0405 56.09 ± 0.1414

5 Slipper 37 76.94 ± 0.0216 52.14 ± 0.0871

6 CN2 25 79.21 ± 0.0431 52.61 ± 0.0928

7 CART 90 72.44 ± 0.0242 61.66 ± 0.0939

8 ID3 50 100.00 ± 0.00 73.90 ± 0.1160

9 DT_GA 18 66.74 ± 0.0242 63.85 ± 0.1061

10 TARGET 2 61.94 ± 0.0079 60.33 ± 0.0689

11 REPSO 3 56.61 ± 0.0257 48.71 ± 0.0617

12 SIA 60 77.55 ± 0.0229 50.09 ± 0.0972

13 DMEL 27 71.45 ± 0.0382 62.95 ± 0.1392

14 COGIN 48 76.70 ± 0.0339 52.09 ± 0.1594
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Tabla 3. Resultados del Sobre-muestreo (Oversampling).

ítem Algoritmo #Reg % Ac. Trn % Ac. Tst

1 OneR 5 58.34 ± 0.0036 57.12 ± 0.0253

2 C45Rules 115 62.60 ± 0.0113 62.06 ± 0.0373

3 PART 4 56.50 ± 0.027 55.93 ± 0.0226

4 Ripper 80 75.77 ± 0.0614 72.64 ± 0.0781

5 Slipper 75 84.18 ± 0.0094 81.72 ± 0.0313

6 CN2 33 65.28 ± 0.0097 63.86 ± 0.0299

7 CART 90 58.31 ± 0.0000 58.76 ± 0.0000

8 ID3 165 100.00 ± 0.00 98.66 ± 0.0096

9 DT_GA 375 85.88 ± 0.0052 83.19 ± 0.0195

10 TARGET 8 61.94 ± 0.0079 60.33 ± 0.0689

11 REPSO 3 50.78 ± 0.0092 49.90 ± 0.0088

12 SIA 149 53.77 ± 0.0120 52.04 ± 0.0117

13 DMEL 46 56.13 ± 0.0070 55.65 ± 0.0175

14 COGIN 3 50.78 ± 0.0092 49.90 ± 0.0088

Aplicó la prueba de Friedman11 para determinar si existe 
solapamiento entre ellos.

Tabla 4. Estadísticos de contraste.

Estadísticos valor

N 28

Chi-cuadrado 70.500

Gl 3

Sig. asintót. 0.000

a. Prueba de Friedman

Habiéndose determinado en el método estadístico an-
tes mencionado que no existían diferencias significativas 
entre los algoritmos que se propusieron ya que su valor 
es 0.000. A continuación, se utiliza la prueba de Tstudent 
(Cohen, 1999) para que determine estadísticamente cuál 
de las técnicas de muestreo utilizada en el conjunto de 
datos tiene mejores resultados. En la tabla que a conti-
nuación se muestra se detalla el informe del paquete 
estadístico.

Tabla 5. Estadísticos de grupos entre las técnicas de 
muestreo.

Técnica_
Muestreo N

Medi a
Desv. 
Std.

Error 
típ. 

de la 
media

reglas UnderSam-
pling

14 29.00 25.637 6,852

OverSumpling 14 82.21 100.805 26.941

Desv. 
Std

UnderSam-
pling

14 0.098 0.031 0.008

OverSumpling 14 0.026 0.022 0.006

precisió n
UnderSampling

14 57.70 6.842 1.828

OverSumpling 14 64.41 14.473 3.868

Al hacer énfasis a la Tabla 5 como resultado de la prueba 
Tstudent notamos que entre las dos técnicas de muestro 
y los índices que tomados en consideración para el aná-
lisis nos revela que la técnica de “Undersampling” tiene 
resultados inferiores frente a los obtenidos por la otra téc-
nica, para tal efecto el entrenamiento de los algoritmos 
de clasificación elegidos en este trabajo demuestra te-
ner mejores incidencias aplicando la técnica de muestreo 
“Oversampling”. Por otra parte, es importante destacar 
que la generación del número de reglas de clasificación o 
modelo, está relacionado con el tamaño del conjunto de 
datos utilizado.

Para el análisis de resultados se cuenta con la ayuda del 
software SPSS.10 La información de las dos tablas ante-
riores Tabla 2 y Tabla 3, muestran la precisión y desviación 
estándar tanto del

grupo de entrenamiento (% Ac.Trn ) y las de prueba (% 
Ac. Tst). al resultado de los algoritmos propuestos en este 
trabajo.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el entrenamiento de los algo-
ritmos pueden tener un mejor ajuste y alcanzar resultados 
más apropiados utilizando atributos con mayor relevancia, 
debido a que la Universidad no cuenta con información 
suficiente de los bachilleres postulantes en cuanto a su 
desarrollo académico, entorno social, situación económi-
ca y otra información que contribuyan para obtener un 
mejor modelo. Sin embargo, uno de los componentes más 
importantes es la extracción del conocimiento que servirá 
para la gestión universitaria para concertar sus decisio-
nes. En síntesis, las técnicas aplicadas y algoritmos que 
se han entrenado para este caso en particular del que se 
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obtiene conocimiento (reglas) con el propósito de ayudar 
a la Universidad en la aplicación de estrategias focaliza-
das a grupos de intereses. A futuro y con el objeto de me-
jorar los resultados se recolectará información concreta 
para usar técnicas de análisis inteligente personalizadas.
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ANEXOS

Anexo 1. Tipos de Variable.

Variable Tipo Descripción Valores

Sexo categó-
rica

Define el sexo 
del estudiante.

F=Femenino, 
M=Masculino

Sosteni-
miento

Categó-
rica

Sostenimiento 
económico 
y administrativo 
del centro edu-

cativo.

1=Fiscal 2=Par-
ticular
3=Otro

A_gradua-
cion

Numéri-
ca.

Número de años 
que tiene el es-
tudiante desde 
que se gradúa 
hasta que se 
inscribe como 

aspirante.

0…25

Nota_gra-
duacion

Numéri-
ca.

Puntaje final 
obtenido en el 
bachillerato.

12…20

Localiza-
ción_cole-

gio

Categóri-
ca.

Describe la zona 
donde se en-

cuentra situado 
el colegio de 

procedencia del
estudiante.

LOCAL FUE-
RA_QUEVEDO

OTRO

Edad. Numéri-
ca.

Edad con la 
que cuenta el 
estudiante al 

momento de ins-
cribirse como

aspirante.

15...99

trabaja Categó-
rica

Establece la 
dependencia 

laboral del
estudiante.

N=No
S=Si

Pregunta 17 Categó-
rica

¿Sin considerar 
las horas que 
asistió al Co-

legio, Cuántas 
horas de estudio 
emplea al día?

0= No tengo 
tiempo 1=1

2=2
3=3
4=4
5=5
6=6
7=7
8=8
9=9

Pregunta 18 Categó-
rica

¿Por lo general 
usted estudia 

en?

1=En dormito-
rio 2=Cuarto de 
estudio 3=Sala 

de mi casa
4=En cualquier 

Lugar
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Pregunta 19 Categó-
rica

¿Con quién 
estudia?

1=Grupo de 
compañeros 
2=Con profe-

sor =Particular 
3=Solo con 
apuntes de 

libros 4=Cur-
sos previo al 

ingreso
5=No me he 
preparado

Pregunta 20 Categó-
rica

¿Considera 
usted que dis-

pone de tiempo 
suficiente para 

estudiar?

1=Si
2=No

3=A veces

Pregunta 21 Categó-
rica

¿Las personas 
con quién vive 

se interesan que 
usted alcance 
un buen des-
empeño en la 
Universidad?

1=Si
2=No

3=A veces

Pregunta 22 Categó-
rica

¿Durante el ba-
chillerato, como 
era su ritmo de 

estudio?

1=Estudiaba 
de forma 

continua
2=Estudiaba 

ocasionalmente 
3=Estudiaba 
solo para las 
evaluaciones
4=No estudia-

ba

Estilo Categórica Estilo de 
aprendizaje del 

estudiante

Auditivo 
Lectura 
Visual

Quinésico

observación Categórica Aprobado
Reprobado

Anexo 2. Discretización de valores de los atributos año 
graduación, nota graduación y edad.

corte Año graduación

0 1.90

1 3.80

2 5.69

3 7.60

4 9.50

5 11.40

6 13.30

7 15.20

8 17.10

corte nota graduación

0 12.80

1 13.60

2 14.40

3 15.20

4 16.00

5 16.8

6 17.60

7 18.40

8 19.20

corte Edad ingreso

0 18.20

1 20.40

2 22.59

3 24.79

4 26.99

5 29.19

6 31.39

7 33.59

8 35.80
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RESUMEN

La presente investigación versa sobre la emigración que suscitó en el país por la crisis económica y social que se apuntala 
a partir del año 1999, evidenciándose de manera considerable, los emigrantes que emprendían viaje hacia diferentes paí-
ses de la Unión Europea y a los Estados Unidos de América principalmente, a causa de la difícil situación económica por 
la que atravesaba el país en aquel entonces. Por otro lado, es importante manifestar que de alguna forma la emigración dio 
impulso al desarrollo económico y social de las familias, la investigación se enfocará en el cantón Quevedo, la población 
objeto de estudio cuenta con 195.593 habitantes, aplicando la formula estadística se obtuvo una muestra de 381 personas a 
encuestar. Se constató que las familias se vieron en la necesidad de emigrar a diferentes países por la complicada situación 
económica que se vivía, lo que trajo consigo afectaciones al núcleo familiar.

Palabras clave: Emigración, socio-económico, desintegración familiar.

ABSTRACT

The present investigation deals with the emigration that arose in the country due to the economic and social crisis that was 
reinforced from the year 1999, evidencing itself in a considerable way, the emigrants who undertook a trip to different coun-
tries of the European Union and to the United States of America, mainly, because of the difficult economic situation that the 
country was going through at that time. On the other hand, it is important to state that somehow, emigration gave impetus 
to the economic and social development of families; the research will focus on the Quevedo Canton. The population under 
study has 195,593 inhabitants, applying the statistical formula; it was obtained a sample of 381 people to survey. It was found 
that families were forced to emigrate to different countries due to the complicated economic situation that was experienced, 
which brought with it affectations to the family nucleus.

Keywords: Emigration, socio-economic, family disintegration.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, Ecuador ha sufrido corrientes 
migratorias muy importantes, luego de la crisis financiera 
de 1999, miles de ecuatorianos migraron a otros países 
para buscar una mejor vida (Romero, 2016). A partir de 
este año, la migración internacional se convierte en un 
tema de interés nacional, tanto por su magnitud como por 
los impactos económicos, políticos y sociales que conlle-
va (Herrera, Carrillo & Torres, 2005).

Ecuador se ha visto involucrado en dos relevantes pro-
cesos migratorios; el primer proceso se desarrolló en la 
década de los cincuenta en la región de la sierra sur, 
cuyos emigrantes escogieron como principal destino los 
Estados Unidos de América; el segundo se originó al fina-
lizar la década de los noventa y su principal destino fue 
Europa, de manera especial España e Italia (Organización 
de Estados Americanos, 2012)

La emigración es un conflicto social causado por las con-
diciones socio-económicas presentes en un determinado 
país, la ausencia de ofertas laborales que conllevan a la 
extrema pobreza es el principal motivo por los que los ele-
mentos principales de las familias toman la decisión de 
emprender viaje hacia otros países con la esperanza de 
encontrar mejoría en su calidad de vida (Coronel, 2011).

En muchos casos las emigraciones ocasionan cambios 
en la estructura familiar. Muchos padres y madres via-
jan al exterior en busca de nuevas oportunidades y esto 
arrastra consecuencias entre ellas la principal es que nu-
merosas familias se convierten en monoparentales.

La emigración es considerada un proceso intrínseco al 
ser humano. No obstante, el proceso migratorio de una 
agrupación de personas o de un individuo particular, se 
puede explicar mediante algunas teorías socioeconó-
micas clásicas y/o recientes; ya que está estrictamente 
enlazado a aspectos económicos y sociales de las perso-
nas (Suárez, Cuenca & Hurtado, 2012).

Existe una fuerte relación entre economía y fenómenos 
migratorios. Así, las crisis económicas o las situaciones 
de pobreza son los factores predominantes que motivan 
a que los individuos salgan del país para emigrar a otros 
países más prósperos (Alarcón & Ordóñez, 2015).

En la década de los cincuenta, la causa de los flujos mi-
gratorios fue la crisis económica del austro ecuatoriano, 
ocasionada por la disminución de la demanda de los tra-
dicionales sombreros de paja toquilla en la cual muchos 
artesanos se vieron afectados y no encontraron más so-
lución que emigrar para comercializar el producto en pla-
zas como Nueva York y Chicago (Palazuelos & Villareal, 
2013).

En ese período se detecta el éxodo de artesanos y cam-
pesinos hacia EE.UU. y Canadá, todos con la regulariza-
ción respectiva para que de esta forma incluso familias 
completas puedan emigrar al país y emprender en el mis-
mo con sus artesanías. No existían barreras fronterizas. 
Se inicia además la salida de los indígenas octava leños, 
específicamente Imbabura, quienes hasta hoy recorren el 
mundo con sus artesanías, aunque siempre retornan a su 
terruño (El Universo, 2005).

Posteriormente aparece la crisis económica del 1999 lo 
que originó la concentración de la economía del país que 
dejó secuelas en los diferentes sectores económicos del 
Ecuador como la quiebra de empresas y posteriormente 
el cierre de algunas de ellas, lo que provocó el desem-
pleo a una escala exorbitante.

A medida que emigran ciudadanos ecuatorianos a tierras 
ajenas, surgen los primeros resultados del trabajo perpe-
trado en el exterior mediante las remesas, mismas que 
logran satisfacer las necesidades de las familias recepto-
ras, dichas remesas permiten que el desarrollo económi-
co dentro de las comunas o regiones mejore en cuanto a 
calidad de vida. No se puede decir lo mismo del ámbito 
social ya que ocurrió un desorden debido a que muchas 
familias experimentaron la desintegración del núcleo fa-
miliar, teniendo así problemas con los jóvenes adoles-
centes que pierden la orientación por la ausencia de una 
figura paternal o maternal.

Existen cifras que respaldan el flujo migratorio que se 
experimentó en el país durante la crisis financiera vi-
vida. “En un reporte de 2008, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) informaba que de Ecuador 
habían migrado 1’571.450 personas. Según la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el 
Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, tan solo 
entre 1999 y 2007 emigraron de Ecuador un poco más de 
950.000 personas”. (El Telégrafo, 2016)

El fenómeno migratorio se dio a nivel nacional y los ha-
bitantes la provincia de Los Ríos no fueron la excepción, 
muchos integrantes de familias se vieron en la necesidad 
de emigrar y según cifras del INEC en el año 2001 la tasa 
poblacional que emigró fue de 1,23%.

En el cantón Quevedo se constató que el flujo migratorio 
había sido bastante intenso en aquella época, ya que por 
falta de oferta laboral los habitantes se vieron en la nece-
sidad de salir en busca de mejores oportunidades.

En este sentido la metodología se realizó con la finalidad 
de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el pre-
sente trabajo investigativo, se recurrió al uso de métodos 
empíricos y teóricos para la obtención de información 
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relevante y necesaria para el desarrollo de la investiga-
ción, adicional a esto se acudió a la revisión bibliográfica 
mediante la lectura de libros, artículos, revistas y publica-
ciones relacionadas con el tema de investigación.

A más de lo anteriormente mencionado, se utilizó la téc-
nica de la encuesta mediante la aplicación de un cues-
tionario el cual fue previamente elaborado con preguntas 
encaminadas a la obtención de información necesaria y 
fue dirigido a los habitantes del cantón Quevedo confor-
mado 173.585 habitantes. Aplicando la correspondiente 
formula estadística, con un margen de error del 5%, se 
obtuvo una muestra de 383 persona a encuestar.

DESARROLLO

La figura presenta los resultados del motivo de la emi-
gración en las familias de los habitantes de Quevedo, a 
la que el 50,13 por ciento respondió que emigraron para 
mejorar su condición económica, que en la crisis su si-
tuación estaba bastante delicada, el 25,59 por ciento ma-
nifestó que fue por estudios, el 12,01 por ciento expresó 
que tenía otros motivos y por último el 12,47 por ciento 
menciono que viajó por motivo de trabajo. Es decir que el 
motivo principal de emigración en los ecuatorianos fue el 
deseo de mejorar su situación económica.

Figura 1. Motivo de la emigración.

En este sentido, es importante identificar que la emigra-
ción en el país y en especial en el cantón Quevedo se da 
por las siguientes razones fundamentales incentivar los 
estudios de sus hijos y mejorar la situación económica 
familiar, que con la crisis afectó a un universo socio-eco-
nómico importante, dejando a muchos padres de brazos 
cruzados y con dificultades de encontrar empleo, que 
permitiera ayudar al entorno familiar tener alimentación, 
salud, vestimenta y el factor fundamental los estudios.

En el gráfico expuesto se puede evidenciar que el 53,79 
de los encuestados considera que después de emigrar 
su situación económica ha mejorado, en términos relati-
vos y refiriéndose a la situación de la economía del hogar, 
sin embargo también manifiestan que desmejoraron la 
calidad de vida familiar en especial respecto a sus hijos, 

que la distancia construyó barreras, en este sentido tam-
bién refiriéndose a lo económico para el 56,51 por ciento 
de encuestados manifiesta que el sueldo percibido en el 
exterior respecto a lo que se ganaba internamente es muy 
satisfactorio.

Figura 2. Mejora en la economía – Comparación de sueldos.

Por otro lado para el 28,72 por ciento expresa que su si-
tuación mejoró en término medio, siendo esto un malestar 
ya que se sacrificó la familia pero que en sumatoria no fue 
representativo pero obligado hacerlo por el bienestar de 
la familia y a su vez en esta dirección para el 27,49 por 
ciento de personas manifestaron que el sueldo es más o 
menos satisfactorio; por otro lado para el 9,14 por ciento 
mencionó que ha mejorado muy poco, que la diferencia 
cultural, el racismo y no contar con papeles hizo que sus 
ingresos no fueran satisfactorios, del mismo modo para 
el 7,99 por ciento mencionaron también que el sueldo es 
poco satisfactorio; y por último el 9,14 por ciento mani-
festó que no ha mejorado para nada y a su vez el 8,1 por 
ciento expresó que el sueldo no resulta ser nada satis-
factorio. En base a lo analizado se puede constatar que 
la mayor parte de encuestados manifestó que el sueldo 
es muy satisfactorio por lo que su situación económica ha 
mejorado mucho.

Figura 3. Envío de remesas.
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Al preguntarle a los encuestados cada cuanto enviaban 
remesas a su país el 56,40 por ciento respondieron que 
enviaban mensualmente, por cuanto su viaje ocasionó 
gastos que obligaban a los familiares en casa a cubrir-
lo de forma inmediata, por tanto, los envíos fueron de 
forma recurrente, por otro lado para el 19,06 por ciento 
cada quincena por cuanto sus cobros en el exterior eran 
semanales, por tanto los envíos se realizaban de forma 
periódica para cubrir valores pendientes de sus hijos y 
de los gastos ocasionados por el viaje, en este dirección 
para el 17,23 por ciento cada seis meses y por último el 
siete coma treinta y uno por ciento expresó que nunca 
enviaban remesas, que la misión de ellos era conseguir 
la mayor cantidad de recursos para que a su regreso po-
derlos invertir. Es evidente que los emigrantes envían en 
su mayoría mensualmente sus remesas a familiares para 
que de esta forma los mismos puedan sustentar gastos 
económicos.

Figura 4. Repercusión social – Problemas sociales.

Se preguntó si la salida del país originó alguna reper-
cusión social en la familia a lo que los encuestados res-
pondieron; el 44 coma trece por ciento manifestó que si 
hubo muchos estragos sociales en la familia a causa de 
la salida del país, entre los más importantes indiferencia 
de los hijos, pérdidas de sus matrimonios, dificultades 
familiares por dinero, presión de familiares por que los 
llevarán, entre otros; en esta dirección para el 29,24 por 
ciento manifestaron que si se afectó la relación con la fa-
milia en especial con los esposos e hijos, dificultando su 
estadía en el exterior que lo económico no siempre fue lo 
más satisfactorio.

En paralelo para el 16,45 por ciento manifestó que tuvie-
ron muy pocos inconvenientes ya que la comunicación 
con la familia fue frecuente, eso de ayudar a sobrellevar 
las cosas y para el 10,18 por ciento dijo que no había 
afectado en nada. A su vez manifestaron los estragos pre-
sentados en el núcleo familiar a la que el 33,56 por ciento 
manifestaron los problemas más fuertes se dieron con los 

hijos adolescentes y los que entraron en la adolescencia 
algunos de estos cayeron en la drogadicción, este fue 
un factor negativo en su familia, otros con problemas de 
tipo escolar, problemas de carácter, jóvenes que se que-
daron al cuidado de abuelos que se pusieron agresivos; 
mientras que para el 29,66 por ciento manifestaron que 
los problemas de conducta fue la problemática experi-
mentada; la separación incidió en el 13,45 por ciento de 
los encuestados y por último el 13,15 por ciento manifestó 
que se presenció depresión en la familia 

CONCLUSIONES

La crisis del país afecto de tal manera que muchos ecua-
torianos se vieron en la obligación de viajar a tierras ex-
trañas con la esperanza de encontrar un mejor porvenir 
económico para sus familias, lo que no se tomó en cuenta 
fue el aspecto social, encerrando en este contexto las en-
fermedades de depresión, la drogadicción, delincuencia 
entre otros.

Al realizar la investigación se pudo evidenciar que la 
emigración favorece en términos económico a las fami-
lias ecuatorianas y en cierto aspecto al país, pero no se 
puede decir lo mismo de la familia como sociedad, ya 
que la separación de las familias a causa de la inesta-
bilidad económica afecta principalmente a los infantes, 
quienes se ven obligados a separarse de sus padres, lo 
cual resulta prejuicioso debido a que los niños y jóvenes 
quedan sin una figura paternal o maternal que los guie 
siendo ahí donde empiezan las adicciones, depresiones 
y delincuencia principalmente. 

Es indudable que el aporte económico que generan los 
emigrantes, mediante sus remesas, resulta beneficioso a 
la economía del país, mucho más en la época de crisis 
económica que vivió el país en el año 1999 en la que se 
manifestó, a causa de esto, la mayor ola migratoria regis-
trada en la historia del Ecuador.
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RESUMEN

En esta investigación se estudia el desarrollo de una política alimentaria para instituciones de Educación Superior que influ-
ya en el bienestar, la salud, la productividad laboral y en el costo económico sobre la renta de los trabajadores. Se pretende 
comprender la correlación entre las variables de hábitos alimenticios y productividad laboral en las instituciones de educa-
ción superior, más aún en el ámbito de influencia de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Para el cumplimiento de 
este objetivo se plantea inicialmente la identificación de la prevalencia de patologías que provocan las ausencias laborales, 
originando permisos, justificaciones y modificaciones en las actividades de los trabajadores. Del mismo modo se examinará 
la relación entre hábitos alimenticios y los resultados evidentes de productividad laboral de los trabajadores. Se busca ex-
plorar donde originan los desórdenes alimenticios, sí en la mala constitución dietético de la elaboración de los alimentos, o 
en las mayores exigencias laborales que reducen el tiempo de descanso y de una sana alimentación. En consecuencia, se 
estructurarán recomendaciones para el desarrollo de una política alimentaria con base en la productividad laboral y el costo 
económico sobre la renta de los trabajadores. 

Palabras clave: Productividad laboral, costo económico, hábitos alimenticios.

ABSTRACT

This research studies the development of a food policy for higher education institutions that influences welfare, health, labor 
productivity and the economic cost on workers’ income. The aim is to understand the correlation between the variables of 
food habits and labor productivity in higher education institutions, especially in the sphere of influence of the State Technical 
University of Quevedo. For the fulfillment of this objective, the identification of the prevalence of pathologies that cause work 
absences is initially considered, originating permits, justifications and modifications in the activities of the workers. Similarly, 
the relationship between eating habits and the obvious results of labor productivity of workers will be examined. We seek to 
explore where food disorders originate, whether in the poor dietary constitution of food processing, or in the higher work de-
mands that reduce rest time and a healthy diet. Consequently, recommendations for the development of a food policy based 
on labor productivity and the economic cost on workers’ income will be structured. 

Keywords: Labor productivity, economic cost, food habits.
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INTRODUCCIÓN

En función de los principios del Buen Vivir, el artículo 33 
de la Constitución de la República del Ecuador establece 
que el trabajo es un derecho y un deber social; así como 
el objetivo N° 09 del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), 
que plantea garantizar el trabajo digno en todas sus for-
mas. Así mismo, el artículo 276 establece que el régimen 
de desarrollo debe basarse en la generación de traba-
jo digno y estable, el mismo que debe desarrollarse en 
función del ejercicio de los derechos de los trabajadores 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2016).

Alcanzar dichos objetivos implica generar trabajos en 
condiciones dignas. Hay que establecer la sostenibilidad 
de las actividades de autoconsumo y autosustento, así 
como de las actividades de cuidado humano, con enfo-
que derechos y de género (Ecuador. Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2017).

El objetivo N° 03 del PNBV propone mejorar la calidad de 
vida de la población. Entre sus políticas de Estado plan-
teadas se encuentra promover entre la población y en la 
sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable 
que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emo-
cional e intelectual acorde con su edad y condiciones fí-
sicas. Dicha política plantea lineamientos que justifican la 
importancia del tema investigado; hay que recordar que 
el PNBV es de seguimiento obligatorio para todas las ins-
tituciones públicas. Estos lineamientos indican lo siguien-
te: fortalecer y desarrollar mecanismos de regulación y 
control orientados a prevenir, evitar y controlar la malnu-
trición, la desnutrición y los desórdenes alimenticios du-
rante todo el ciclo de la vida; desarrollar e implementar 
mecanismos que permitan fomentar en la población una 
alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, para una 
vida sana y con menores riesgos de mal nutrición y desór-
denes alimenticios; generar normativas y mecanismos de 
control de los alimentos que se comercializan al interior y 
al exterior de las instituciones educativas de todos los ni-
veles, basándose en buenas prácticas nutricionales para 
cada grupo poblacional, recomendadas por la autoridad 
sanitaria nacional; impulsar programas de comunicación 
educativa para promover buenos hábitos alimenticios; fo-
mentar la oferta de alimentación saludable y pertinente 
en establecimientos públicos y privados de provisión de 
alimentos; y, articular la producción local/nacional, su dis-
tribución y su consumo a las necesidades nutricionales 
de la población, a fin de garantizar la disponibilidad y el 
acceso permanente a alimentos nutritivos, sanos, saluda-
bles y seguros, con pertinencia social, cultural y geográ-
fica, contribuyendo con la garantía de la sostenibilidad y 
soberanía alimentarias (Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2017).

Desde los principios del Buen Vivir, el tema de investiga-
ción es justificable, pues se trata de realizar un enfoque 
general que indique y conozca la frecuencia con la cual 
se presentan distintas patologías en los empleados admi-
nistrativos y de servicio de una institución educativa su-
perior, cuya frecuencia y características se constituyen en 
la principal causa de las ausencias laborales al horario de 
trabajo, deterioro del nivel de calidad laboral, generando 
un conjunto de disposiciones burocráticas que afectan y 
modifican el normal desenvolvimiento de las tareas coti-
dianas a su cargo, surgiendo una serie de limitaciones 
que afectan el desenvolvimiento eficiente y productivo de 
los trabajadores en las diferentes organizaciones, empre-
sas e instituciones.

Estudios de la Organización Internacional del Trabajo 
(2015), han determinado la necesidad de hacer enfoques 
integrales en las instituciones, para establecer guías para 
la adquisición de hábitos alimenticios y de nutrición en 
el trabajo. Para que de esta manera se consideren las 
particularidades de los tipos de alimentos que se consu-
men, el tiempo que los funcionarios dedican para sus pe-
ríodos alimenticios, las condiciones de salubridad de los 
establecimientos y locales de expendio de alimentos, los 
ingredientes nutricionales más frecuentes, el costo eco-
nómico que representa para el funcionario, así como el 
deterioro en la organización de las actividades laborales 
y la afectación general al bienestar de los funcionarios 
(Organización Internacional del Trabajo, 2015).

García, de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad Alberto Hurtado de Chile, cuantifica el im-
pacto de una mejora alimenticia en la productividad. 
Revela que, si el gasto óptimo en este ítem aumenta un 
1%, no sólo el trabajador presenta mejoras físicas, men-
tales y productivas, sino que se traduce además en un 
ahorro para las empresas y el gobierno, significando un 
aumento de 0,3% al Producto Interno Bruto (PIB) en cin-
co años. Asimismo, estima que mejoraría la productivi-
dad acumulada en 0.1% en el mismo lapso (Organización 
Internacional del Trabajo, 2015).

Lo anterior, equivaldría a casi US$6.000 millones extra 
para la economía y US$1.100 millones más para el presu-
puesto fiscal de este país. El estudio hace una proyección 
del impacto macroeconómico del aumento en gasto de 
la “alimentación óptima” en el país, considerando que un 
30% de los trabajadores no almuerzan regularmente, que 
un 39% no reciben ningún tipo de beneficio de alimen-
tación por parte de sus empleadores y que un 22% no 
dispone de un lugar adecuado para comer, según cifras 
de la OIT, al año 2012.



234

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

La Organización Internacional del Trabajo (2005), analizó 
profundamente las distintas prácticas en el suministro de 
alimentos en los lugares de trabajo, mostrando que los 
programas que proporcionan un acceso cómodo a una 
alimentación saludable, pueden contribuir a prevenir en-
fermedades crónicas, como obesidad, diabetes y cardio-
vasculares. Señaló, además, que las inversiones empre-
sariales en alimentación se recuperan por una reducción 
de los días de enfermedad, de los accidentes laborales 
y por un aumento de la productividad. Se destacó la co-
nexión entre la falta de alimentación y la aparición de fati-
ga y somnolencia, con consecuencias negativas sobre la 
seguridad y eficiencia de los trabajadores (Organización 
Internacional del Trabajo, 2015).

Se halla un efecto negativo y significativo del número de 
días que un individuo estuvo incapacitado en el último 
mes sobre la productividad tanto de hombres como de 
mujeres. Para un hombre localizado en un sector urba-
no, el haber estado incapacitado un día en el último mes 
representa unos ingresos laborales 55% menores que si 
hubiera estado saludable durante todo el mes anterior 
a la encuesta. El efecto es de menor magnitud para los 
hombres en zonas rurales (49%) y para las mujeres (36% 
en zonas urbanas y 23% en zonas rurales). El programa 
de salud pública disponible a nivel municipal es bastante 
incompleto. Pocas de las variables que fue posible ob-
tener aparecen relacionadas estrechamente con la va-
riación en los indicadores individuales de salud (Ribero 
Medina, 2000).

En el Ecuador, no se han previsto este tipo de estudios, al 
menos dentro de las instituciones de educación superior, 
cuyo conglomerado de funcionarios es altamente signifi-
cativo. Prueba de ello es el caso de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, donde se aplicará este proyecto de 
investigación con el propósito de relacionar y cuantificar 
la influencia en la productividad laboral, así como el cos-
to que representa para el funcionario, los inadecuados 
hábitos alimenticios que estarían propiciando un elevado 
índice de atrasos a sus funciones, faltas y ausencias la-
borales, permisos y acciones de carácter administrativo. 
Por lo que se propone, establecer una iniciativa innova-
dora y revolucionaria, de los estilos de vida y de nutrición, 
aportando con iniciativas que conduzcan a la generación 
de políticas institucionales encaminadas a la optimización 
de las condiciones físicas, mentales y productivas, que 
incrementarán los resultados de trabajo de calidad, con 
bienestar para los funcionarios de la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo, a partir del año 2018.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación realizada es documental, de tipo des-
criptivo, mediante la revisión de autores e instituciones 
internacionales y nacionales especializadas en la temá-
tica de alimentación y su relación con la productividad 
laboral.

El método de investigación que se ha utilizado es el aná-
lisis de publicaciones científicas y publicaciones de vali-
dez académica internacional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, existen 
220 funcionarios administrativos y de servicio, cuyos re-
gistros y controles de participación laboral, son monito-
reados a través de la Unidad de Talento Humano; pero al 
mismo tiempo la Unidad de Bienestar Universitario guar-
da a su cargo el índice de datos médicos individualizados 
en una ficha personal. Más, no ha existido aun un cruce 
de información que permita visualizar los factores causa-
les de las múltiples dolencias y enfermedades recurren-
tes, así como la incidencia en los procesos laborales y los 
niveles de desempeño.

Aplicar un estudio casuístico, va a estar relacionado con 
lo que propone la Organización Internacional del Trabajo, 
quien tiene como función la elaboración de políticas y 
programas que llevan a mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores; una de éstas es la promoción de es-
pacios saludables desde la alimentación para contribuir 
a mejorar el bienestar colectivo. Este organismo ha reco-
mendado, desde el año 1953, diferentes lineamientos al 
respecto, que luego se han articulado a algunas iniciati-
vas de la Organización Mundial de la Salud.

Por otra parte, la transición epidemiológica ha cambiado 
el patrón alimentario de la población mundial, llevando al 
incremento, de forma acelerada, de enfermedades cróni-
cas degenerativas, en especial de la obesidad; a su vez 
ha incrementado los costos de atención en salud, pero 
sobre todo ha disminuido la capacidad productiva de los 
trabajadores (Bejarano-Roncancio & Díaz-Beltrán, 2012).

Desde 1956 el escenario de la alimentación laboral ha pa-
sado de problemas generalizados de escasa ingesta de 
alimentos de los trabajadores, a problemas de exceso o 
ingesta inadecuada de proteínas, energía y micronutrien-
tes en países industrializados (Bueno, 2012).

Entre los actores sociales existe consenso sobre la im-
portancia de la alimentación en el trabajo por sus efectos 
en la seguridad y salud laboral, y consecuentemente en 
la productividad, identificándose segmentos en donde 
la alimentación es estructuralmente precaria, como en el 
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transporte y la industria forestal, o en donde la ingesta ca-
lórica excede al gasto energético a consecuencia de los 
cambios en los sistemas de producción, como en la mine-
ría. No obstante, los mismos actores señalan que es difícil 
cambiar estos esquemas a menos de que exista una con-
ciencia, tanto de trabajadores como de empleadores, de 
las consecuencias de una alimentación precaria, vincula-
da con una escasa cultura del autocuidado, con un costo 
relativamente mayor de la alimentación más sana y con 
la ausencia de políticas públicas que promuevan una ali-
mentación saludable en el mundo laboral (Organización 
Internacional del Trabajo, 2012).

La libertad de asegurarse fuentes de agua potable y en-
frentar el hambre son derechos humanos básicos que, 
sin embargo, con demasiada frecuencia se ignoran en 
el contexto de los derechos laborales. Son la base esen-
cial de una fuerza de trabajo productiva, y sin embargo 
también a menudo ignorados en el contexto de la mejora 
de la productividad y competitividad organizacional. Las 
medidas para asegurar una alimentación adecuada y ob-
tener una saludable fuerza laboral son un elemento indis-
pensable de la protección social de los trabajadores, que 
sin embargo, se encuentran ausentes de las instituciones, 
los programas que mejoren las condiciones laborales de 
seguridad y salud en el trabajo (Wanjek, 2005).

Según un estudio sobre el análisis económico de la inges-
ta de alimentos en Perú, presenta un panorama general 
del consumo de alimentos y de la demanda de calorías y 
nutrientes específicos en las personas, relacionando los 
ingresos con la variedad de alimentos; cuyo resultado de 
esta investigación sugiere que la alimentación en los ho-
gares peruanos irá empeorando con el aumento de los 
ingresos, teniendo un exceso de grasas y carbohidratos; 
en la que se presenta un insuficiente consumo de frutas y 
lácteos en todos los ámbitos geográficos e independien-
temente de la condición de pobreza (Díaz, 2010).

Según un estudio de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), la enfermedad es un obstáculo para el 
desarrollo social. La buena salud, por el contrario, tiene 
efectos que, aunque no han sido cuantificados aún, son 
claramente positivos desde el punto de vista del bienestar 
humano. En otras palabras, la disminución de las inequi-
dades en el ámbito de la salud puede contribuir a aliviar 
la pobreza. La información y propuestas en proyectos de 
investigación que se llevaron a cabo en América Latina y 
el Caribe para determinar hasta qué grado la inversión en 
la salud afecta al crecimiento económico de una socie-
dad. Las conclusiones más destacadas fueron:

 • Para el crecimiento económico de un país, el papel 
de la salud es más importante que el de la educación.

 • La salud multiplica el ingreso económico al impulsar la 
educación, la productividad y la participación indivi-
dual, especialmente de las mujeres.

 • Los buenos sistemas de información son indispensa-
bles para evaluar costos, beneficios y efectos.

 • Metodológicamente, es necesario incrementar la in-
formación mediante el empleo de indicadores que no 
dependan de la información obtenida por encuesta 
(Tapia Granados, 2001).

El sobrepeso y obesidad afecta a más de mil millones de 
adultos a nivel mundial, reduce la esperanza de vida y re-
presenta una elevada carga económica para la sociedad. 
La OMS ha propuesto una estrategia global sobre régi-
men alimentario y actividad física instando a los Estados 
participantes a implementarla.

La identificación de la obesidad como problema y desafío 
de las próximas décadas está empezando a reconocerse, 
tanto entre la sociedad como políticamente. Llevar a cabo 
la formulación y la puesta en marcha de planes de acción 
en el contexto de una política para la nutrición, la activi-
dad física y la prevención de la obesidad exige un claro 
y actualizado conocimiento de los patrones de consumo 
alimentario y de la actividad física de la población, así 
como de las múltiples políticas, directas, indirectas y no 
intencionadas, a las cuales se dirigen estos instrumentos 
de salud pública. La educación sanitaria como estrategia 
casi universal frente al problema parece contundente al 
indicar que la solución está en el individuo. Sin embargo, 
los determinantes de la salud van mucho más allá de las 
intervenciones sanitarias y de las decisiones puramente 
individuales.

Un gran desafío es conseguir un cambio conductual de 
los individuos y de la sociedad, que permita mejorar es-
tilos de vida disminuir la obesidad y las enfermedades 
crónicas no transmisibles vinculadas a la alimentación. 
En esta investigación se observó una altísima prevalencia 
de sedentarismo en ambos sexos, ligeramente mayor en 
mujeres, sin diferencias por estado nutricional. Los tra-
bajadores desayunan menos de 3 veces por semana, lo 
que puede disminuir la concentración, la capacidad para 
procesar información, la productividad laboral y aumentar 
los riesgos de accidentes. Dada la alta frecuencia de tra-
bajadores que almuerza, debiera aprovecharse este tiem-
po para educar en una alimentación saludable (Ratner, 
Sabal, Hernández, Romero & Atalah, 2008).

La alimentación saludable no debe ser ajena al ámbito 
laboral, más si se tiene en cuenta que el trabajo insume 
más de la mitad del día de un empleado. Una alimenta-
ción saludable mejora su rendimiento, disminuye los cos-
tos empresariales y, haciendo hincapié en el consumo de 
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frutas y hortalizas en la disminución de grasas y sodio, no 
solo mejora la calidad de vida, sino que también reduce 
el ausentismo (Wanjek, 2005).

CONCLUSIONES

Las exigencias actuales del mundo laboral y el predomi-
nio de enfermedades relacionadas al mismo, presentan 
una oportunidad de relacionar los hábitos en el proceso 
de alimentación con el rendimiento productivo del traba-
jador. El costo económico de una alimentación incorrecta 
no solo recae sobre las organizaciones, empresas o ins-
tituciones, también asume su costo el mismo trabajador, 
tanto por los gastos médicos y en las medidas de recu-
peración, sino también en las jornadas de trabajo no la-
boradas para subsanar la enfermedad correspondiente. 
También participan las costumbres y la oferta de alimen-
tos tanto a nivel comercial como doméstico.

Organizaciones mundiales como la OIT y la OMS perma-
nentemente señalan como problema de salud laboral la 
ingesta o el modo de ingesta de alimentos en los traba-
jadores del mundo. La planificación pública del Ecuador 
tiene como sus objetivos reducir los problemas de salud 
relacionados al ámbito laboral, entre los más importantes: 
problemas crónicos de obesidad, problemas cardiacos, 
problemas de diabetes, los cuales no solo generan preo-
cupación a la familia o al individuo, sino que generan un 
alto coste a la salud pública del Ecuador.

Para obtener en las instituciones de Educación Superior 
un diagnóstico claro sobre esta situación se recomienda 
realizar una identificación sobre la prevalencia de deter-
minadas patologías que provocan las ausencias labora-
les, originando permisos, justificaciones y modificaciones 
en las actividades de los empleados administrativos y de 
servicio de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 
Así mismo examinar la relación entre los hábitos alimenti-
cios (ingesta calórica, el tipo de alimentos, el tiempo utili-
zado) y su incidencia en los resultados de productividad 
laboral de los empleados administrativos y de servicio de 
la UTEQ. Cerrando este proceso con la generación de 
recomendaciones para el desarrollo de una política ali-
mentaria con base en la productividad laboral y el costo 
económico sobre la renta de los empleados administrati-
vos y de servicio de la UTEQ.
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RESUMEN

En el artículo se comparó el comportamiento productivo de gallinas Rhode Island Red alimentadas con balanceado co-
mercial o la sustitución de una parte del maíz y la soya, por harina de hojas de Cnidoscolus Chayamansa. Se utilizaron 240 
gallinas (60 animales/grupo), entre 10 y 18 semanas de edad, en un grupo control (balanceado comercial) y tres grupos 
experimentales (3, 6 y 9% de harina de C. chayamansa) para evaluar indicadores productivos. Se criaron en piso, con 
acceso a 50m2 de pasto Stenotathumsecundatum/grupo, 6 horas/día. Las dietas fueron isoenergéticas (10.83 MJ/kg) y de 
proteína cruda (16.27%). Los mayores consumos, peso vivo y conversión alimentaria se registraron en el control (5028.50, 
1899 g y 2,65 respectivamente), seguido por los animales que consumieron el 3% de inclusión de C. chayamansa (4497.80 
g, 1632.50 g y 2,75). Todas las dietas cubrieron los requerimientos nutricionales. C. chayamansa aumentó la disponibilidad 
de calcio en la dieta. La fibra cruda no sobrepasó el valor admisible, pero aumentó, desde 2.61% en el control, a 3.56% 
con 6% de inclusión. Se puede sustituir el 3% del maíz y la soya de la dieta para gallinas Rhode Island Red en desarrollo y 
prepostura, por C. chayamansa y obtener un comportamiento productivo, consumo, conversión y eficiencia en el uso de los 
nutrientes similar al balanceado comercial.

Palabras clave: Conversión, ganancia de peso, eficiencia, nutrientes, proteína.

ABSTRACT

In the article it was compared the productive performance of Rhode Island Red hens fed with commercial feed or repla-
cement of a portion of the corn and soy for flour Cnidoscolus chayamansa leaves. 240 hens (60 animals/group), between 
10 and 18 weeks old, were used in a control group (commercial feed) and three experimental groups (3; 6 and 9% flour C. 
chayamansa). The animals were reared on floor, with access to 50 m2 of grass Stenotathum secundatum/group, 6 hours/
day. The diets had equal metabolizable energy content (10.83 MJ/kg) and crude protein (16.27%). Productive and nutritional 
indicators were calculated. The highest intakes, live weight and feed conversion were recorded in the control (5028.50, 1899 
g and 2.65 respectively), followed by the animals that consumed the 3% inclusion of C. chayamansa (4497.80 g, 1632.50 
g and 2.75). All diets covered the nutritional requirements. C. chayamansa increased the availability of calcium in the diet. 
Crude fiber did not exceed the permissible value, but increased from 2.61% in the control to 3.56% with 6% inclusion. It can 
replace 3% of the corn and soybean diet for Rhode Island Red hens in development and pre posture, for C. chayamansa and 
obtain productive behavior, consumption, conversion and efficiency of commercial balanced nutrients.

Keywords: Conversion, weight gain, efficiency, nutrients, protein vector. 
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INTRODUCCIÓN

Los altos precios del maíz y la soya (México. Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados, 
2015) influyen en el costo de alimentación de las aves de 
corral, porque estas materias constituyen los principales 
ingredientes de los balanceados comerciales. Esto obliga 
a buscar alternativas, para sostener las crianzas avícolas, 
sin afectar los precios de venta (Herrera, 2014).

Algunos forrajes de arbustos se han utilizado en la alimen-
tación de gallinas ponedoras y pollos de ceba como son: 
Morus alba (Casamachin, Ortiz & López, 2007; Herrera, et 
al., 2014), Moringa oleifera (Abou, et al., 2011; Gadzirayi 
& Mupangwa, 2014), Gliricidiasepium y Cajanuscajan 
(Chakoma, Franzel, Hove, Matimati & Maarsdor, 2004; y 
Sánchez, 2009) y Leucaenaleucocephala y Cnidoscolus 
chayamansa (Aguilar, Santos, Pech & Montes, 2000; 
Sarmiento, McNab, Pearson & Belmar, 2002). Aunque, los 
efectos de C. chayamansa no se ha evaluado de forma 
suficiente, en la alimentación de gallinas en desarrollo y 
prepostura.

C. chayamansa (familia Euphorbiaceae) es una planta en-
démica de la región Maya, en la península de Yucatán, 
donde los habitantes de la zona cálida y subhúmeda de 
México y Centro América consumen sus hojas, desde 
hace milenios. El género Cnidoscolus posee más de 40 
especies diferentes (Caribbean Agricultural Research and 
Development Institute, 2010). Es un arbusto semileñoso y 
semiperenne, de mediano porte que tolera condiciones 
ambientales adversas (Ross & Molina, 2002).

Este arbusto posee alto contenido de proteína, fibra, po-
tasio, vitamina C y se destaca su riqueza en calcio (Ross, 
2003; Cifuentes & Porres, 2014). Sin embargo, Valenzuela, 
et al. (2015), plantearon que esta planta posee sustancias 
químicas biológicamente activas que reducen el nivel de 
azúcares en sangre y posee capacidad antioxidante, por 
su riqueza en grupos fenólicos. En ella se encontraron 
cantidades apreciables de taninos y saponinas (Mordi 
& Akanji, 2012). Castro, Villa, Ramírez & Mosso (2014), 
cuantificaron altos contenidos de ácido cianhídrico en 
sus hojas, por lo que recomendaron el tratamiento previo 
de las hojas para su uso.

La harina de hojas de C. chayamansa se podría utilizar, 
para la sustitución de una parte del maíz y la soya de 
dieta de gallinas en desarrollo Rhode Island Red. Estas 
aves poseen mayor rusticidad que las gallinas ponedoras 
comerciales (Pampin, 2010; Sarmiento, 2012). Es necesa-
rio evaluar diferentes niveles de inclusión, porque su valor 
fibroso y la presencia de principios activos, pudieran li-
mitar su uso, para las gallinas en desarrollo y prepostura. 
La inclusión de C. chayamansa en la dieta de las gallinas 

en desarrollo pudiera mantener o mejorar los indicadores 
de consumo, conversión, ganancia de peso y eficiencia 
en la utilización de los nutrientes, en relación al uso del 
balanceado comercial.

El objetivo del trabajo fue comparar el comportamiento 
productivo de gallinas Rhode Island Red que se alimen-
taron con balanceado comercial o la sustitución de una 
parte del maíz y la soya de la dieta, por harina de hojas 
de C. chayamansa.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en la provincia de Los Ríos, 
República de Ecuador, a 01°06’ latitud sur y 79°29’ latitud 
oeste, 75 metros sobre el nivel del mar, con una tempe-
ratura promedio anual de 24.70 °C, humedad relativa del 
87%, precipitación promedio anual de 2613 mm, heliofa-
nía anual de 886 horas y suelo franco arcilloso.

Cultivos; recolección y procesamiento de C. chayamansa.

Cada grupo tuvo acceso diario a un área de pastoreo con 
50m2, con pasto Stenotathumsecundatum que se sembró 
a voleo, con 8 kg/hectárea de semilla pura germinable. 
La distancia de siembra de C. chayamansa fue de 2x2 
m, entre plantas y surcos. El área de forraje de C. chaya-
mansa y el área de pastoreo se fertilizaron con 35 kg de 
humus de lombriz por hectárea. Las hojas de la arbustiva 
se recolectaron cada 45 días. Las hojas se secaron al sol, 
durante tres días luego, se molieron, en un molino de mar-
tillo, para elaborar la harina.

Se utilizaron 240 gallinas Rhode Island Red, en la catego-
ría de desarrollo y prepostura, entre las 10 y 18 semanas 
de edad. Los animales se distribuyeron con un diseño de 
bloques al azar en un grupo control (con balanceado co-
mercial) y tres grupos experimentales (con 3, 6 y 9% de 
inclusión de harina de C. chayamansa en la dieta), con 60 
animales por grupo.

Los animales se adaptaron a las dietas, por siete días ini-
ciales (durante la semana 10). Se les ofertó la ración una 
vez al día, con libre acceso al agua y al alimento, durante 
las 24 horas del día. Se le instaló un bebedero, comedero 
manual y un bombillo de 60 watt, a cada grupo. Las ra-
ciones se formularon según, los requerimientos, para esta 
fase de desarrollo y prepostura de los animales (tabla 1).

Los animales se alojaron en instalaciones rústicas. Se 
criaron en piso, con una cama de viruta de 15cm. El área 
se dividió con cercas, para alojar a los animales de los 
diferentes grupos. Los animales accedieron al área de S. 
secundatum, durante 3 horas en la mañana y 3 horas en 
la tarde. Este pasto se fertilizó con 35 kg de humus de 
lombriz por ha, antes de iniciar el estudio.
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Los animales se vacunaron contra New castle, a las 12 
semanas de edad, contra la Viruela aviar, a las 14 sema-
nas de edad y contra la Coriza infecciosa aviar, a las 16 
semanas de edad.

Se pesaron cada 15 días, 7:30 horas, antes de la inges-
tión del alimento, para calcular la ganancia media diaria, 
por fase y acumulada de la crianza. Se midió el consumo 
voluntario (oferta-rechazo), una o dos veces al mes. Se 
calculó la conversión, como resultado del consumo de 
alimento, entre la ganancia de peso vivo. Se calculó el 
balance de alimentos, para la ganancia de peso que se 
obtuvo.

Se determinaron la materia seca (MS), proteína cruda 
(PC), energía metabolizable (EM), fibra cruda (FC), cal-
cio (Ca) y fósforo (P) de los alimentos (Official Methods 
of Analysis, 2012). La composición bromatológica de la 
harina fue: 91% de materia seca (MS), 20% de proteína 
cruda (PC), 8.62 MJ/kg de energía metabolizable (EM), 
15.60% de fibra cruda (FC), 071% de calcio (Ca) y 0.30% 
de fósforo (P). La composición bromatológica del pasto 
fue: 24% MS, 11.22% PC, 9.12 MJ/kg de EM, 17.20% de 
FC, 0.46% de Ca y 0.27% de P.

Los datos se analizaron por el software SAS 
(StatisticalAnalysisSystem), versión 9.3 (2013), para eva-
luar estadígrafos descriptivos (media y desviación están-
dar) y se utilizó la prueba de múltiples rangos de Tukey, 
para la comparación de los promedios, con la determina-
ción del error estándar (EE) y el valor de probabilidad (p), 
en el análisis de varianza (ANOVA).

Tabla 1. Composición de las dietas, por grupo de 
investigación.

Ingredientes (%) Grupo 
control

Grupos experimentales

I II III

Maíz, harina 58.66 56.60 56.60 55

Soya, harina 14 12.50 11 10
C. chayamansa, 

harina 0 3 6 9

Pescado, harina 7 7 7 7

Arroz, polvo 9.40 9.40 9.40 9.40

Fosfato di-cálcico 1 1 1 1

Pre-mezcla1
0.16 0.16 0.16 0.16

Carbonato de calcio
9 9 9 9

Cloruro de sodio
0.50 0.50 0.50 0.50

Lisina 0.15 0.15 0.15 0.15

Metionina 0.13 0.13 0.13 0.13
 
I, grupo con 3% de inclusión; II, grupo con 6% de inclu-
sión; y III, grupo con 9% de inclusión.

Pre-mezcla de vitaminas y minerales, donde 1 kg de ali-
mento contiene las vitaminas siguientes: A (10000 UI), 
D3 (2000 UI), E (10 mg), K3 (2 mg), B1 (1 mg), B2 (5 
mg), B6 (2 mg), B12 (15 mg), B3 (125 mg), B5 (10 mg), 
B9 (0.25 mg) y Biotina (0.02 mg) y microelementos mine-
rales: Selenio (0.10 mg), Hierro (40 mg), Cobre (12 mg), 
Zinc (120 mg), Mg (100 mg), Yodo (2.50 mg) y Cobalto 
(0.75 mg).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los mayores consumos totales de alimento (p<0.05) 
se obtuvieron en la dieta control (5028.50 g) y con 3% 
(4497.80 g) y 6% (4322.63 g) de inclusión de C. chaya-
mansa. El peor resultado se presentó en el 9% de incor-
poración de esta planta, en la alimentación de los ani-
males. La misma tendencia sucedió en las mediciones 
quincenales, donde el aumento del alimento fibroso en la 
dieta, redujo el consumo voluntario (tabla 2).

Donkoh, Atuahene, Poku & Twnm (2002), encontraron los 
mejores resultados con el uso de 25g/kg de harina de C. 
aconitifolius en pollos de ceba.

El peso vivo final acumulado en la crianza más alto 
(p<0.05) se obtuvo en las dietas control (1899 g) y con 
3% de inclusión de C. chayamansa (1632.50 g). Del mis-
mo modo, ocurrió con la ganancia promedio diaria de 
peso vivo total y en las distintas mediciones en la crianza. 
El peor resultado se presentó con el 9% de la arbustiva 
en la dieta (tabla 3).

Los menores valores de conversión (p<0.05) se obtuvie-
ron en la dieta control (2.65) y con 3% de inclusión de C. 
chayamansa (2.75), valor que aumentó con el incremento 
de la incorporación de la arbustiva (tabla 4). Esto se de-
bió a las diferencias del consumo voluntario y la ganancia 
de peso vivo de los animales, en cada una de las dietas.

Con el cálculo del balance de alimentos se demostró que 
todas las dietas cubrieron los requerimientos nutriciona-
les de los animales en esta etapa de desarrollo, para la 
ganancia de peso que se obtuvo (tabla 5). Aunque, es 
necesario velar por el balance correcto de la energía y la 
proteína en la dieta, en la medida que aumenta la susti-
tución de los granos, por la harina de hojas de C. chaya-
mansa. El uso de este arbusto aumentó la disponibilidad 
de calcio en la dieta. La diferencia en los indicadores por 
grupos de investigación, no se debió a la concentración 
energética, proteica o de minerales en las dietas. Sin em-
bargo, pudiera depender del contenido de fibra. Los valo-
res de fibra cruda no sobrepasaron los valores admisibles 
de requerimientos (4%), en ningún caso, pero aumenta-
ron de 2.61%, en el grupo control, a 3.56%, con el 6% de 
incorporación de la arbustiva en la dieta.
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Tabla 2. Consumo voluntario de alimento (g/animal) de gallinas Rhode Island Red, en la categoría de desarrollo y pre-
postura que consumieron balanceado, con la inclusión o no de C. chayamansa.

Semanas de 
medición quin-

cenal
Control 3% de inclusión 6% de inclusión 9% de inclusión EE (±) Significación 

(p)
12 1475 a 1052.80 ab 944.30 b 983.30 b 38.50 0.0308
14 1295.50 a 1114.50 ab 1046.33 bc 916 c 42.34 0.0032
16 1068 ab 1115.50 a 1126.67 a 1000 b 51.20 0.0130
18 1190 ab 1215 a 1205.33 a 1077 b 48.67 0.0184

Total 5028.50 a 4497.80 ab 4322.63 ab 3976.30 b 69.80 0.0178

a, b y c Letras diferentes en los súper-índices indican que las medias difieren significativamente (p<0.05)

Tabla 3. Comportamiento productivo de gallinas Rhode Island Red, en la categoría de desarrollo y prepostura que 
consumieron balanceado, con la inclusión o no de C. chayamansa.

Indicadores Control 3% de inclu-
sión

6% de inclu-
sión

9% de inclu-
sión

EE
(±)

Significación 
(p)

Peso vivo 
acumulado, g 1899 a 1632.50 ab 1428 bc 1194.70 b 41.50 0.023

Semanas de medición 
quincenal Ganancia promedio diaria de peso vivo (g)

12 35.53 a 28.57 ab 22.45 bc 14.88 c 1.20 0.0230
14 24.04 a 23.04 ab 21.12 b 18.29 ab 0.67 0.0001
16 33.93 a 26.43 a 30.04 a 22.88 a 1.60 0.0001
18 42.14 a 38.57 ab 35.55 b 29.29 ab 2.01 0.0001

Durante toda la crianza 
(56 días) 33.91 a 29.15 ab 27.29 bc 21.33 c 1.90 0.0230

a, b y c Letras diferentes en los súper-índices indican que las medias difieren significativamente (p<0.05).

Tabla 4. Conversión de alimento de gallinas Rhode Island Red, en la categoría de desarrollo y pre postura que consu-
mieron balanceado, con la inclusión o no de C. chayamansa.

Semanas de medición 
quincenal Control 3% de 

inclusión
6% de 
inclusión

9% de 
inclusión

EE 
(±)

Significación 
(p)

12  2.60 c  2.96 cb  3.01 b  4.27 a 0.06 0.0001
14 3.44 3.45 3.54 3.58 0.08 0.0893
16 2.26 3.14 2.68 3.13 0.05 0.1891
18  2.02 b  2.31 b  3.03 a  2.63 ab 0.03 0.0100
Total (56 días)  2.65 b  2.75 b  3.02 ab 3.33 a 0.04 0.0013

a, b y c Letras diferentes en los súper-índices indican que las medias difieren significativamente (p<0.05)

Tabla 5. Balance de alimentos en la dieta de gallinas Rhode Island Red, en la categoría de desarrollo y prepostura que 
consumieron balanceado, con la inclusión o no de C. chayamansa.

Elementos Control 3% de 
inclusión

6% de 
inclusión

9% de 
inclusión

Consumo/ave/día (kg MS) 0.09 0.08 0.08 0.07
Aporte EM (MJ/kg) 10.88 10.88 10.80 10.78
Requerimiento EM (MJ/ave/
día) 10.87 10.87 10.87 10.87
Diferencia EM (MJ) 0.01 0.01 (0.07) (0.09)
Aporte PC (g) 168.10 164.30 160.02 158.60
Requerimiento PC (g) 160 160 160 160
Diferencia PC (g) 8.10 4.30 0.02 (1.40)
Aporte FC (%) 2.41 2.84 3.13 3.56
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Requerimiento FC (%) 4 4 4 4
Diferencia FC (%) 1.59 1.16 0.87 0.44
Aporte Ca (%) 3.68 3.73 3.78 3.84
Requerimiento Ca (%) 1.50 1.50 1.50 1.50
Diferencia Ca (%) 2.18 2.23 2.28 2.34
Aporte P disponible (%) 0.48 0.47 0.48 0.48
Requerimiento P (%) 0.40 0.40 0.40 0.40
Diferencia P (%) 0.08 0.07 0.08 0.08

Los mayores consumos de alimento, total y por quince-
nas, se obtuvieron en la dieta control, seguido del 3% y 
6% de inclusión de C. chayamansa (tabla 2). Estos re-
sultados coincidieron con los de Aguilar, et al. (2000), 
quienes determinaron que la inclusión de forraje de C. 
chayamansay L. leucocephala (10, 20 y 30%) en la dieta 
de pollos criollos afectó negativamente la digestibilidad, 
consumo de alimento y comportamiento productivo de las 
aves, con el aumento de la inclusión de las arbustivas. 
Las aves alimentadas con C. chayamansa se comporta-
ron mejor que las alimentadas con L. leucocephala y el 
mejor comportamiento se obtuvo con el 10% de C. chaya-
mansa. Con estos resultados se pudo demostrar que es 
necesario regular el contenido de fibra en la dieta para 
las gallinas en desarrollo y prepostura, porque se afecta 
el consumo voluntario de alimentos.

El peso vivo final acumulado, la ganancia promedio diaria 
de peso vivo total y la ganancia de peso vivo quincenal 
más altas se obtuvieron en las dietas control y con el me-
nor valor de inclusión (3%) de C. chayamansa (tabla 3). 
Sarmiento, et al. (2002), alimentaron pollos de ceba con 
C. chayamansa y obtuvieron resultados productivos y en 
el rendimiento de canales similares al control (dieta base 
de maíz y soya), con el menor valor de inclusión de esta 
arbustiva (150 g/kg de peso vivo) y recomendaron tam-
bién que la harina de esta arbustiva se puede mezclar 
con el maíz, hasta 250 g/kg, para mejorar el rendimiento 
de pollos alimentados con dietas bajas en proteínas.

Los valores más bajos de conversión se obtuvieron 
en la dieta control y con 3% de inclusión de C. 
chayamansa (tabla 4). 
Abouelezz, Sarmiento, Santos & Solorio (2011), 
evaluaron los efectos nutricionales de la inclusión 
dietética de harina de hojas de las arbustivas L. 
leucocephala y M. oleifera en el comportamiento 
de gallinas Rhode Island Red. Ellos encontraron los 
mejores resultados en la conversión en huevos con 
el menor valor de inclusión de las arbustivas, en el 
10% de la dieta. Herrera, et al. (2014), utilizaron 

harina de forraje de M. alba para la alimentación de 
pollos cuellos desnudos en pastoreo y obtuvieron 
la mejor conversión, con el 3% de inclusión, en 
correspondencia con el menor valor de inclusión del 
alimento voluminoso en la dieta.
Las dietas cubrieron los requerimientos nutricionales 
y el uso de C. chayamansa aumentó la disponibilidad 
de calcio, el contenido de fibra y permitió sustituir 
una parte importante de la proteína de la dieta 
(tabla 5). El comportamiento productivo favorable 
de los animales se justificó por el valor nutritivo 
de C. chayamansa. Sarmiento, et al. (2002, 2003), 
estudiaron la composición proteica de plantas de 
igual género (C. aconitifolius) y determinaron que 
posee una concentración de aminoácidos esenciales 
superiores a la alfalfa y en relación a la soya, sólo 
varió de 0.416 a 0.641 para la lisina por valina. 
Ellos concluyeron que es un alimento fibroso con 
amplias posibilidades de incorporación a las dietas 
para animales de granja.
La rusticidad de las gallinas Rhode Island Red les 
permite realizar un buen aprovechamiento del 
pastoreo, lo que complementa su dieta y garantizan 
una crianza más natural. Al respecto, Abouelezz, 
Sarmiento, Santos & Solorio (2012, 2014), 
realizaron estudios etológicos y de la calidad de los 
huevos de gallinas Rhode Island Red en pastoreo, 
desde las 8:00 am hasta las 17:00 pm. Ellos 
determinaron que los animales realizaron buen 
aprovechamiento de la vegetación natural, para 
expresar un favorable comportamiento productivo. 
Además, el pastoreo les permitió expresar su 
conducta en condiciones de semi-libertad y 
permanecer en confort, durante la explotación en 
traspatio, por su grado de rusticidad. Sin embargo, 
es necesario destacar que las gallinas rústicas no 
poseen un aprovechamiento de la fibra superior a 
las mejoradas.
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CONCLUSIONES

Se demostró que es posible la sustituir el 3% del 
maíz y la soya de la dieta para gallinas Rhode Island 
Red en desarrollo y pre postura, por harina de hojas 
de C. chayamansa y obtener un comportamiento 
productivo, consumo, conversión y eficiencia en el 
uso de los nutrientes similar, al uso del balanceado 
comercial.
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RESUMEN

El presente artículo aborda desde una perspectiva reflexiva la posición del autor en torno a los componentes y dimen-
siones del Modelo de las 4Cs para la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En su contenido se 
presentan las interrelaciones establecidas entre el referido modelo, el enfoque comunicativo y la Taxonomía de Hymes. 
Adicionalmente, se realiza un análisis de las dimensiones y aportes del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultu-
ral para el cumplimiento de los preceptos del enfoque comunicativo, para finalmente reformular los componentes del 
modelo a partir del análisis realizado por el autor.

Palabras clave: Modelo de las 4Cs, enseñanza-aprendizaje de inglés.

ABSTRACT

This article presents, from a reflective perspective, the opinions of the author about the components and dimensions 
of the 4Cs Model for the teaching and learning of English as a Foreign Language. Its core explores the interrelations 
established among the model previously mentioned, the Communicative Approach, and Hymes Taxonomy. Additionally, 
an analysis of the dimensions and contributions of the cognitive, communicative, and sociocultural is developed, so that 
the communicative goals are fulfilled, the author reformulates the components of Doyle´s Model taking as main bases 
the analysis carried out. 

Keywords: 4Cs Model, teaching learning of English.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años la literatura relacionada con 
los procesos educativos ha abordado una perspectiva 
sobre la base de la cual el aprendizaje ocurre a partir de 
considerar la formación y el desarrollo de determinadas 
habilidades. En ese sentido, para la educación del siglo 
XXI, dentro de estas habilidades se encuentran la toma 
de decisiones, resolución de problemas y adopción de 
las acciones para resolverlos. De este modo, se fomenta 
además en los estudiantes el desarrollo del pensamiento 
crítico como habilidad fundamental. 

Por otra parte, al mismo tiempo la educación ha centrado 
la atención en las habilidades de sintetizar y trasmitir ideas 
mediante el lenguaje oral y escrito, lograr una comunica-
ción efectiva con los demás y fomentar la creatividad y 
la innovación. Wagner (2010) enfatiza en que de manera 
general se necesitan siete habilidades que preparen a los 
estudiantes para su desempeño en la sociedad, que los 
preparen para la vida (Luna, 2015). Además de las men-
cionadas previamente, estas habilidades incluyen la agi-
lidad y adaptabilidad, la iniciativa y espíritu empresarial y 
el acceso a la información y análisis de la misma. 

En todos los casos, la formación y desarrollo efectivo de 
estas habilidades conllevan a la preparación de los estu-
diantes sobre la base del cumplimiento de los cuatro pi-
lares de la educación para el siglo XXI, a saber: aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender 
a vivir juntos. Sin embargo, la educación contemporánea 
se ha caracterizado por el multilingüismo en algunas re-
giones específicas, lo que ha sido condicionado en la 
mayoría de los casos por la presencia de varias lenguas 
dentro de una nación, o el hecho de que la información 
científico-técnica que más se difunde en el mundo se co-
munica en inglés.

En ese sentido, el inglés en la actualidad ha dejado de ser 
una lengua extranjera para convertirse en una habilidad 
básica necesaria para los seres humanos (Graddol, 2007; 
Abreus y Carballosa, 2014). Desde hace varios años la 
enseñanza de este idioma se ha centrado bajo los pre-
ceptos del enfoque comunicativo y ha estado esencial-
mente dirigida al desarrollo de las habilidades lingüísti-
cas, a saber: comprensión auditiva, comprensión lectora, 
escritura y expresión oral. Este enfoque asume como fun-
ción primaria el desarrollo de la comunicación y la inte-
racción y promueve el desarrollo de tareas significativas y 

la utilización del lenguaje significativo durante el aprendi-
zaje (Abreus, 2015).

Asimismo, al presentar el enfoque comunicativo Hymes 
(1978) promueve la taxonomía SPEAKING; que asume 
para el desarrollo de la comunicación, no solo a los parti-
cipantes y el mensaje, sino al contexto y propósito espe-
cífico con el que ocurre la comunicación. Sobre esta base 
y en consecuencia con los objetivos del enfoque comuni-
cativo, los pilares de la educación y las siete habilidades 
que requiere el estudiante para su desempeño social en 
el siglo XXI, la enseñanza del inglés en la contempora-
neidad debe estar matizada por el Modelo de las 4Cs de 
Doyle (2005). Este modelo considera que la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera debe basarse en cua-
tro elementos esenciales: el conocimiento, la cultura, el 
contenido y la comunicación. 

En este artículo se pretenden abordar estos elementos 
desde la teoría y develar las interrelaciones entre ellos 
para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Además, 
se abordan las reflexiones del autor en torno a conside-
rar un quinto elemento que juega un papel fundamental 
para el aprendizaje. Para ello se abordarán en el presen-
te artículo aspectos como el papel del conocimiento en 
el desarrollo de las habilidades de la lengua, el rol del 
contenido en la enseñanza-aprendizaje del inglés y qué 
debe aportar el estudiante en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras.

DESARROLLO

Diversas teorías y modelos de comunicación han carac-
terizado la enseñanza de lenguas extranjeras desde sus 
inicios. En la mayoría de los casos, los métodos y enfo-
ques utilizados han puesto énfasis en el desarrollo de una 
u otra habilidad de la lengua de manera aislada o integra-
da. Así, está probado por la ciencia que la enseñanza de 
las habilidades en las lenguas extranjeras debe tener en 
cuenta la interrelación lingüística que se da entre cada 
una de ellas, en función de emplear la lengua en múltiples 
contextos.

Por otra parte, la integración de las habilidades ha co-
brado mayor auge en los procesos de enseñanza cuyo 
basamento fundamental es el enfoque comunicativo. 
Consecuentemente, según Abreus, Marrero & Vázquez 
(2011), se fomenta la competencia comunicativa, de 
modo que esta sea el núcleo de la enseñanza-aprendi-
zaje del idioma. Además, se tienen en cuenta los princi-
pios comunicativos descritos por Richards (1986) en lo 
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referido a la interacción y la comunicación como función 
principal del idioma, reflejando su uso funcional y comu-
nicativo desde su estructura y con un carácter sistémico.

La competencia comunicativa involucra en sí misma un 
grupo de sub-competencias que tributan al uso adecua-
do del idioma e incluyen: la competencia sociolingüística, 
la competencia lingüística, la competencia discursiva y 
la competencia estratégica. Estas sub-competencias de 
manera integrada presuponen el dominio intuitivo que el 
hablante nativo posee para usar e interpretar el lenguaje 
apropiadamente en el proceso de interacción y relación 
con el contexto social (Abreus, Rodríguez y Vázquez, 
2011).

Asimismo, varias han sido las metodologías propuestas 
para el tratamiento didáctico de la competencia comu-
nicativa. Un ejemplo claro de ellas incluye aquellas cu-
yos principios comunicativos fueron descritos por Morrow 
(1981). Estos principios incluyen el conocimiento de 
lo que el estudiante realiza, de manera integrada y no 
aislada; la importancia de los procesos a la par de las 
normas; el empleo del idioma para fijar las expresiones 
y vocabulario necesarios para aprenderlo y el papel for-
mativo de los errores (a partir de los cuales se enriquece 
el aprendizaje). 

Las sub-competencias enunciadas engloban aspectos 
de carácter lingüístico y contextual; por tanto presupo-
nen el conocimiento lingüístico y social en el que ocurre 
la comunicación. En ese sentido, el modelo de las 4Cs 
de Doyle (2005) constituye un aporte esencialmente a la 
enseñanza del inglés con un enfoque basado en la inte-
gración del contenido (Content and Language Integrated 
Learning, CLIL). Este modelo integra, como se enunció 
con anterioridad, al conocimiento, la cultura, el conteni-
do y la comunicación en beneficio de los aprendices de 
lenguas extranjeras. Es por ello que, en la consideración 
del autor de este artículo, el modelo de las 4Cs de Doyle 
(2005) viene a ser un resumen de los aspectos relevan-
tes que diferentes taxonomías y modelos anteriores han 
asumido. Si se establece una interrelación directa entre la 
Taxonomía de Hymes (1972), el enfoque comunicativo y 
el Modelo de las 4Cs de Doyle (2005), pudieran estable-
cerse los siguientes criterios:

Tabla 1. Resumen de las principales implicaciones de las 
taxonomías y modelos evaluados. 

Taxonomías o Modelos Implicaciones desde la ense-
ñanza-aprendizaje del inglés

Taxonomía de Hymes

Modelo SPEAKING
S- Setting (Situaciones)
P- Participants (Participantes)
E- End (Propósito)
Acts Sequence (Actos verba-
les, contenidos, secuencia de 
hechos)
K- Key (las claves o tonos en 
el estilo
  verbal)
I- Instrumentalities (Instru-
mentos)
N- Norms (Normas de inte-
racción)
G- Genre (Género) 

Tiene en cuenta el contexto 
donde ocurre la comunica-
ción.
Asume las características de 
los sujetos/participantes in-
volucrados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Pone énfasis en el objetivo o 
fin del acto comunicativo.
Enfatiza en el tono del estilo 
verbal durante la comunica-
ción.
Tiene en cuenta las normas 
del lenguaje e interacción, en 
dependencia de los diferen-
tes escenarios y contextos de 
uso del idioma.
Presta atención al género (or-
ganización discursiva y tex-
tual) como elemento esencial 
durante la comunicación.

Enfoque Comunicativo (Com-
petencia Comunicativa como 
objetivo esencial)

Pone énfasis en el conoci-
miento de los aspectos lin-
güísticos, sociolingüísticos, 
discursivos y gramaticales 
que intervienen en la comuni-
cación.
Asume el contexto como un 
elemento clave del acto co-
municativo.
Presta atención a los aspec-
tos pragmáticos, los elemen-
tos extralingüísticos y paralin-
güísticos del discurso.

Modelo de las 4Cs de Doyle 
(2005)

Enfatiza en el papel del co-
nocimiento durante el apren-
dizaje.
Presta atención a los temas 
esenciales sobre los cuales 
se desarrolla el acto comu-
nicativo, sobre la base de 
la formación y desarrollo de 
habilidades, conocimientos y 
valores. 
Tiene en cuenta los aspectos 
socioculturales del discurso.
Promueve la comunicación 
efectiva de ideas, pensa-
mientos y criterios en la len-
gua extranjera, sobre la base 
de la coherencia, la fluidez y 
el pensamiento estratégico.

Como se evidencia en la Tabla 1, cada una de estas ta-
xonomías o modelos muestran relaciones que definen 
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las implicaciones que desde el punto de vista didáctico 
tienen en la enseñanza del inglés como lengua extranje-
ra. En ese sentido, puede decirse que el modelo de las 
4Cs asume los criterios presentados en la Taxonomía de 
Hymes y el Enfoque Comunicativo. Así, el conocimiento 
juega un papel fundamental en el aprendizaje de lenguas, 
si se tiene en cuenta que este permite contextualizar al 
estudiante a partir de sus propias experiencias. 

Por otra parte, el conocimiento previo de los estudiantes 
constituye un punto de partida para el aprendizaje de 
nuevos contenidos, estructuras y vocabulario; esencial 
para ser comunicativamente competente. Mediante la ac-
tivación del conocimiento previo del estudiante, este no 
solo se prepara para el aprendizaje, sino que contextua-
liza el mismo, se identifica con él y finalmente lo asimila. 

De acuerdo a la información resumida en la Tabla 1, pue-
de plantearse que el conocimiento siempre ha ocupado 
un lugar preponderante en la enseñanza-aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. Así, este constituye la 
base para la asimilación del contenido.

Consecuentemente, el conocimiento del idioma extranje-
ro que posee una persona es directamente proporcional a 
las posibilidades y acceso que ha tenido a este dentro del 
contexto de aprendizaje en el que ocurre su formación. 
Este contexto a su vez, es condicionado por los aspectos 
culturales presentes en él y mediante los cuales se esta-
blecen las comparaciones necesarias para la asimilación 
de la cultura de los pueblos nativos de las lenguas extran-
jeras que se aprenden. 

De ahí que los aspectos socioculturales jueguen un papel 
fundamental en la formación y el desarrollo de las habi-
lidades lingüísticas. En ese sentido, para dar respuesta 
a la necesidad del establecimiento de las interrelaciones 
entre los aspectos relacionados con el conocimiento, la 
comunicación y la cultura se elaboran las bases teóri-
cas del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural 
para la enseñanza de lenguas de Roméu (2006, 2011). 
Consecuentemente, se establecen las dimensiones de 
la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural. 
Estas dimensiones, a juicio del autor del presente, englo-
ban en sí mismas los preceptos contenidos en el Modelo 
de las 4Cs de Doyle (2005).

Lo anterior se evidencia cuando al referirse a la dimen-
sión cognitiva, Roméu (2011) enuncia las funciones 
esenciales del lenguaje mediante la construcción del 
pensamiento en conceptos. Asimismo, se refiere a los co-
nocimientos que una persona posee, lo que hace de esta 
dimensión una dimensión esencial en el aprendizaje de 
lenguas. Sobre esta base, se definen como indicadores 
de la dimensión cognitiva los conocimientos, habilidades, 

capacidades y convicciones, estas últimas concebidas 
como valores esenciales que debe poseer el estudiante. 
Por tanto, al asumir estos indicadores pudiera decirse que 
esta dimensión resume los componentes del contenido 
como categoría didáctica y, por ende, está estrechamen-
te relacionada a una de las características fundamentales 
presentadas en el Modelo de las 4Cs de Doyle (2005).

Por otra parte, al describir la dimensión comunicativa, la 
propia autora plantea que el lenguaje constituye un siste-
ma de signos que tiene lugar en la comunicación social. 
Lo anterior implica saberes lingüísticos, sociolingüísticos, 
discursivos y estratégicos que permiten el reconocimien-
to y empleo de códigos lingüísticos y no lingüísticos, así 
como las reglas que norman las interrelaciones que se 
dan entre ellos (Roméu, 2011; Abreus, 2015). 

Por último, la dimensión sociocultural pone énfasis en el 
conocimiento del contexto, el papel de los participan-
tes en el proceso comunicativo, su ideología, etc. Esta 
dimensión considera que, según Roméu (2011), la si-
tuación social-comunicativa constituye un elemento so-
ciocultural, que no ejerce una influencia directa en las 
estructuras discursivas, toda vez que se necesita de una 
interfaz socio-cognitiva que permita revelar la representa-
ción mental en cada participante de dichas estructuras.

En resumen, el Modelo de las 4Cs de Doyle (2005) viene a 
establecer aquellas representaciones que necesitan tan-
to el profesor como el estudiante para la estructuración 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 
extranjeras que sea coherente y comunicativamente per-
tinente. Sin embargo, la responsabilidad del estudiante 
en dicho proceso, a juicio del autor de este artículo, no 
siempre devela el interés del mismo por aprender la len-
gua extranjera. Pudiera decirse que, a pesar de utilizar el 
conocimiento en beneficio del aprendizaje de determina-
do contenido, de una manera comunicativa y asumiendo 
los elementos socioculturales de la lengua no es suficien-
te si el estudiante no se encuentra comprometido con su 
propio proceso de aprendizaje. 

Es importante para los docentes determinar las motiva-
ciones de los estudiantes hacia el aprendizaje de las len-
guas extranjeras y, sobre esta base, organizar un proceso 
docente que sea relevante, significativo para el estudian-
te. Sobre esta base, se procedió a encuestar un total de 
64 estudiantes de inglés como lengua extranjera en la 
Universidad de Cienfuegos, con el objetivo de evaluar el 
rol que los mismos asignan a su compromiso personal 
con el aprendizaje del inglés. 

La encuesta fue diseñada sobre la base de 6 criterios va-
lorativos, sobre los cuales los estudiantes podían emitir 
juicios positivos o negativos. Todos estos criterios parten 
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de considerar al estudiante como el sujeto más activo 
dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje del in-
glés, e incluyen:

Criterio 1: Su aprendizaje del inglés como lengua extraje-
ra depende solo de las tareas comunicativas que le asig-
na e profesor

Criterio 2: Su conocimiento previo sobre el idioma extranje-
ro es suficiente para utilizar la lengua comunicativamente.

Criterio 3: Sus conocimientos de los aspectos sociocultu-
rales del idioma inglés por sí solos le permiten desarrollar 
las habilidades comunicativas.

Criterio 4: La integración de los aspectos comunicativos, 
cognoscentes, culturales propician el desarrollo de sus 
habilidades en inglés.

Criterio 5: Su compromiso con el aprendizaje es un com-
ponente importante en el aprendizaje del inglés.

Criterio 6. Su profesor de Práctica Integral de la Lengua 
Inglesa potencia el fortalecimiento de su compromiso 
como estudiante con su propio aprendizaje del inglés.

Ante estos planteamientos, las respuestas de los estu-
diantes se comportaron como sigue:

Figura 1. Representación de las respuestas emitidas por los es-
tudiantes ante la encuesta aplicada. 

Como se aprecia en la figura 1, de la muestra encues-
tada, el 39 % considera que su aprendizaje del inglés 
como lengua extrajera solamente es resultado de las ta-
reas comunicativas que le asigna e profesor, relegando a 
planos secundarios su esfuerzo y compromiso con esta 
actividad. Por otra parte, el 60.9 % es de la opinión que 

su rol es más activo que la sola realización de las tareas 
asignadas por el docente.

Aunque el 100% de los estudiantes reconoce que el co-
nocimiento previo es fundamental para la aprehensión de 
los nuevos contenidos, el 76.5 % considera que el aspec-
to gnoseológico no es suficiente para llevar a cabo un 
aprendizaje efectivo de la lengua extranjera. Asimismo, el 
81,2 % aduce que el conocimiento de los aspectos socio-
culturales es vital para ser comunicativamente competen-
te, pero no son los únicos conocimientos que intervienen 
en el proceso de aprendizaje. Sólo el 15,6 % de la mues-
tra expresa que la integración de los aspectos comunica-
tivos, cognoscentes y culturales no propician el desarrollo 
de sus habilidades en inglés y el 93.7 % es del criterio 
que su compromiso con el aprendizaje es un componente 
esencial para el desarrollo de habilidades comunicativas 
en inglés.

Sin embargo, solo el 46,8% de la muestra opina que el 
profesor de Práctica Integral de la Lengua Inglesa poten-
cia el fortalecimiento de su compromiso como estudiante 
con su propio aprendizaje del inglés. 

El análisis anterior conlleva al autor de este artículo a re-
formular el Modelo de las 4Cs de Doyle (2005), asumien-
do como otro elemento el compromiso del estudiante con 
su aprendizaje. Así, este componente constituye la quinta 
C contenida en el Modelo reformulado, permitiendo de-
terminar los indicadores pedagógicos siguientes:

 • Los estudiantes poseen una motivación hacia el 
aprendizaje de la lengua extranjera en determinados 
contextos comunicativos.

 • Los estudiantes poseen actitudes positivas ante el 
aprendizaje de la lengua extranjera.

 • Los estudiantes identifican los rasgos necesarios para 
demostrar su compromiso con el progreso de su pro-
pio aprendizaje.

 • Los estudiantes reconocen la necesidad de aprendi-
zaje de la lengua extranjera y valoran su actitud ante 
el mismo. 

 • Los estudiantes, de conjunto con el profesor, valoran 
las estrategias que les permiten apropiarse del apren-
dizaje de la lengua extranjera en beneficio de su des-
empeño comunicativo. 

 • Los estudiantes asumen diferentes actitudes que 
demuestran su grado de compromiso con su propio 
aprendizaje de la lengua extranjera.

A partir de considerar estos elementos, pudiera replan-
tearse el Modelo de las 4Cs de Doyle (2005), asumien-
do como eje integrador el compromiso del estudiante en 
el proceso mismo de aprendizaje de la lengua extranjera. 
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Una representación gráfica más detallada de la modifica-
ción propuesta, es la siguiente:

Figura 2. Reformulación del Modelo de las 4Cs de Doyle (2005). 

Asumir el compromiso del estudiante con su aprendizaje 
de las lenguas extranjeras, no solo le permite ser comu-
nicativamente competente, sino que articula la interrela-
ción que se establece entre los otros cuatro componentes 
básicos para el aprendizaje comunicativo propuestos por 
Doyle (2005). A su vez, pone al estudiante en el centro de 
su propio aprendizaje y, con ello, le permite formar y de-
sarrollar aquellas habilidades que requiere la educación 
en el siglo XXI. 

CONCLUSIONES

La enseñanza comunicativa de lenguas extranjeras ha 
probado ser uno de los enfoques más acertados en lo 
que a enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras de 
refiere y la introducción de modelos pedagógicos y di-
dácticos, así como sus correspondientes adecuación y 
reformulaciones permiten perfeccionar la enseñanza de 
manera continua. Asimismo, tener en cuenta lo elementos 
lingüísticos, sociolingüísticos, contextuales y pragmáticos 
durante la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 
permite que los estudiantes desarrollen habilidades en 
consecuencia con los pilares de la educación para el si-
glo XXI, aquellos contenidos en el Enfoque Comunicativo 
y los enunciados por Doyle (2005). Finalmente, el modelo 
de las 4Cs de Doyle (2005) admite reformularse teniendo 
en cuenta la inserción de un nuevo componente que per-
mite el compromiso del estudiante con su propio aprendi-
zaje. Así, las clases de lenguas estarán verdaderamente 
centradas en las necesidades de los estudiantes y lo que 
realmente responde a sus intereses. 
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivos la determinación de la situación actual de la gestión de seguridad e higiene de los 
empleados y trabajadores de las universidades públicas del cantón Quevedo y zonas de influencia. El estudio pretende, 
además, conocer el nivel de satisfacción del clima laboral y establecer el levantamiento del mapa de riesgos en función del 
logro profesional, que contribuya con los procesos de importancia en las dependencias administrativas en la estructuración 
del manual de gestión de seguridad e higiene para los colaboradores de las universidades. En este sentido fue necesario 
una encuesta técnica la misma que se aplicó a 304 colaboradores de las universidades que se encuentran localizadas en 
el cantón de estudio. Se hizo, también, necesario entrevistar a los directivos de las instituciones asentadas en la localidad, 
siendo importante para los encuestados el manual de seguridad e higiene laboral.

Palabras clave: Manual de gestión, seguridad, higiene laboral.

ABSTRACT

The present work has as objectives the determination of the current situation of the safety and hygiene management of the 
employees and workers of the public universities of the Quevedo Canton and zones of influence. The study also seeks to 
know the level of satisfaction of the work environment and establish the mapping of risks according to professional achieve-
ment, which contributes to the processes of importance in the administrative units in the structuring of the safety and hygiene 
management manual for the collaborators of the universities. In this sense, a technical survey was necessary, which was 
applied to 304 collaborators of the universities that are located in the study of Canton. It was also necessary to interview the 
managers of the institutions settled in the locality, being important for the respondents of the manual of occupational health 
and safety.

Keywords: Management manual, safety, occupational hygiene.
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INTRODUCCIÓN

Las empresas en los actuales momentos deben tener en 
sí misma un sistema de organización, que les permita es-
tar acorde a las tendencias del mercado, en este sentido 
estas deben formular nuevas concepciones en el ámbito 
de producción y servicio, es propicio afirmar que estas 
se encuentran inmersas en un nuevo paradigma acorde 
a la tendencia mundial, de tal forma que la Seguridad del 
Trabajo es de trascendencia.

En este sentido la seguridad e higiene laboral ha influido 
en el mercado, es así que los administradores de las or-
ganizaciones están comprometidos en este proceso, lo 
que implica que deben realizar actividades en función 
de mitigar los riesgos laborales (un accidente que puede 
causarle una lesión que lo imposibilite de forma temporal 
o definitiva) en función de la salud y bienestar; el abordaje 
del tema objeto de esta investigación, tiene una connota-
ción que se evidencia a raíz de mediados del siglo XVIII 
y principios del siglo XIX con la revolución industrial, por 
cuanto los colaboradores de las empresas u organizacio-
nes empezaron a demandar estos derechos.

De esta forma la seguridad no es un tema que se pueda 
enfrentar con cifras aisladas, en la actualidad en la pro-
vincia de Los Ríos existen fábricas industriales, empresas 
agrícolas, instituciones educativas entre otros, con mayor 
conciencia realizando chequeos médicos para la deter-
minación de las condiciones de salud del personal que 
laborará, además realizan jornadas de capacitación en 
función de evitar los riesgos de trabajo tanto en seguri-
dad como en higiene; en este sentido estos conceptos 
orientan a los administradores de las empresas a generar 
programas de capacitación en seguridad, servicios pre-
ventivos, reconocimiento, evaluación y control de riesgos, 
estos aspectos son de importancia y tributan a la compe-
titividad empresarial.

La investigación pretende contribuir en la solución de pro-
blemas laborales en el ámbito de la seguridad e higiene 
laboral, las instituciones de educación deben estar con-
dicionadas al cumplimiento de las normativas que rigen 
el quehacer del trabajo y prevención de riesgos tal como 
reza en las leyes y otros documentos.

En paralelo según Huergo (2013), la gestión proviene 
de “gestus” palabra del latin que significa: actitud, ges-
to, movimiento del cuerpo, que según el sociólogo Pierre 
Bourdieu, lo determina como el modo en que un hábi-
tus, que son bocetos, módulos de tipo culturales por los 
individuos, expresados con gestos, lugares, ideologías, 
entre otros; de la misma forma “gestus” es derivada del 
latín: “gerere”, la misma que sugiere varios conceptos lle-
var adelante o llevar a cabo, cargar una cosa, librar una 

guerra o trabar combate, conducir una acción o un grupo, 
ejecutar, en el sentido de un artista que hace algo sobre 
un escenario.

Concomitante con lo antes expresado, la gestión del ta-
lento humano es un área muy sensible a la mentalidad 
que predomina en las organizaciones, es contingente y 
situacional, pues depende de aspectos como la cultura 
de cada organización, la estructura organizacional adop-
ta las características del contexto ambiental, el negocio 
de la organización, la tecnología utilizada, los procesos 
internos y otra infinidad de variables importantes, ya sea 
director, jefe o supervisor, cada administrador desempe-
ña en su trabajo las cuatro funciones administrativas que 
constituyen el proceso administrativo: planear, organizar, 
dirigir y controlar (Alonso, 2011).

En el criterio de Chiavenato (2012), la administración de 
recursos humanos es una responsabilidad de línea y una 
función de staff, puesto que los gerentes de línea y los 
especialistas de recursos humanos están involucrados 
en la gestión de personas. Además, asegurar un sitio de 
trabajo libre de riesgos innecesarios y condiciones am-
bientales que puedan provocar daños a la salud física y 
mental de las personas y las organizaciones, en términos 
de costos humanos, sociales y financieros. En las últimas 
décadas se avanzó en la reducción y prevención de en-
fermedades y accidentes de trabajo.

De igual manera en el criterio de Cortez (2011), define 
lo que es salud, una concepción generalizada que las 
restantes basada en la concepción medica del término 
en sus tres aspectos: somático o fisiológico, psíquico y 
sanitario.

Por consiguiente, existen riesgos físicos como, ruido, 
presiones, temperatura, iluminación, vibraciones radia-
ción Ionizante y no Ionizante, temperaturas extremas (frío, 
calor), radiación infrarroja y ultravioleta. Así como tam-
bién riesgos químicos como polvo, vapores, líquidos y 
disolventes.

A pesar de las diferencias existentes en cuanto a nivel 
de complejidad, número de pasos o etapas y técnicas 
a aplicar pueden observarse un conjunto de puntos co-
munes entre diferentes modelos de mejora continua de 
acuerdo a Flanagan (2011), de igual forma se tienen los 
siguientes: carácter cíclico, demandan participación acti-
va y compromiso del recurso humano, recorren el camino 
síntoma – causa – solución, reforzando la necesidad del 
diagnóstico, contribuyen a la creación de una cultura or-
ganizacional, marcado énfasis en el desempeño vincula-
do a los objetivos, papel preponderante la dirección con 
un enfoque estratégico y requieren del control y evalua-
ción de los resultados mediante indicadores.
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En el criterio de este autor, hacer las cosas significa con-
tar con los medios duros y blandos de trabajo que per-
mitan obtener más y mejores resultados. Para el sistema 
de gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional (SHO) 
los recursos pueden clasificarse como se muestra en la 
tabla 1.

Tabla 1. Recursos para la gestión de la SHO.

Clasificación Definición

Aptitudes ad-
ministradoras

El departamento funcional requiere de 
un equipamiento, como son: archivos, 

sillas, mesas, murales, pancartas, papel, 
material para dibujo, entre otros.

Acervos de 
seguridad

Requiere de equipamiento como recur-
sos materiales para la protección de los 

trabajadores y medidas técnicas, medios 
de protección individual (MPI), incluyen 
botas, guantes, cascos, orejeras, gafas, 
fajas de seguridad, equipos impermea-
bles, entre otros y medios de protección 
colectiva (MPC), donde se incluyen los 

sistemas de iluminación, ventilación, cu-
biertas protectoras, equipos de protec-

ción contra incendios, etc.

Postulado 
financiero

Capitales monetarios que son asignados 
al sistema de gestión de SHO para su 

uso.

Acervos blan-
dos

Documentación de la normativa legal 
de la SHO, resoluciones, reglamentos y 
reglas de seguridad; con metodologías 
de investigación de accidentes, evalua-
ción de puestos y para la realización de 
auditorías; procedimientos, evaluación 
y control de riesgos, inspecciones de 
seguridad, comunicación de riesgos y 

determinación de costos de accidentes; 
además de las reglas de seguridad por 
puestos, reglas de protección especia-
les, normas y reglamentos de régimen 

interior, programas de formación en 
seguridad, políticas, entre otros.

Fuente: Flanagan (2011).

Para lo cual se requiere que las instituciones cuenten 
con manuales como herramienta de trasmisión de co-
nocimientos y experiencias, porque ellos documentan la 
tecnología acumulada hasta ese momento, cuyos obje-
tivos propician: Mejorar la seguridad y el ambiente físi-
co del trabajador, lograr la armonía entre el trabajador, 
el ambiente y las condiciones de trabajo, aminorar la 
carga física y nerviosa del hombre, buscar la comodidad 
y el confort, así como la eficiencia productiva, reducir o 
modificar técnicamente el trabajo respectivo y mejorar 
la calidad del producto; en paralelo y teniendo en cuen-
ta que los accidentes ocurren porque la gente comete 
actos incorrectos o porque los equipos, herramientas, 

maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en 
condiciones adecuadas, el principio de la Prevención de 
los Accidentes señala que todos los accidentes tienen 
causas que los originan y que se pueden evitar identificar 
y controlar las causas que los producen; de esta manera 
las causas de los accidentes existen las siguientes como 
causas técnicas (condiciones peligrosas o inseguras), 
causas humanas (aspectos inseguros) y causas mixtas: 
causas técnicas y humanas

Tabla 2. Colores de seguridad y su significado.

COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS DE USO

Prohibición alta Señalización que indica 
prohibición utilizando para 
prevenir fuegos – marcar 
equipos.

Atención cuidado 
peligro

Indicación de peligros (fue-
go, explosión, envenena-
miento).

Seguridad Rutas de escape, salida de 
emergencias, estación de 
primeros auxilios.

Acción obligada
Información

Obligación de utilizar equi-
po de protección personal, 
localización de teléfono, in-
formación

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización (1984).

Para identificar lugares, objetivos, o situaciones que pue-
dan provocar accidentes u originar riesgo a la salud, 
Identificaciones generales como el color de seguridad, es 
un color de propiedades calorimétricas y/o fotométricas 
especificadas, al cual se asigna un significado de seguri-
dad de acuerdo a la tabla 2.

En este sentido la NORMA IRAM 10005 (Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación. 2017) consta de la for-
ma geométrica que tiene cada señal de seguridad varía 
de acuerdo a las necesidades, herramienta, maquina o 
lugar de trabajo, se tienen las señales de seguridad, pro-
hibición, advertencia, obligatoriedad, informativas y su-
plementarias, acorde a la tabla 3.
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Tabla 3. Formas geométricas de señales.

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN PICTOGRAMA

Señales de prohibición La forma de las señales de prohibición es la indicada en la figura el color del 
fondo debe ser blanco, la corona circular y la barra transversal rojas. El sím-
bolo de seguridad sebe ser negro, estar ubicado en el centro y no se puede 
superponer a la barra transversal. El color rojo debe cubrir, como mínimo, el 
35% del área de la señal.

Señales de advertencia La forma de las señales de advertencia es de manera triangular, el color del 
fondo debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El símbolo de 
seguridad debe ser negro y estar ubicado en el centro. El color amarillo debe 
cubrir como minino el 50% del área de la señal

Señales de obligatorie-
dad

La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada en la siguiente figu-
ra, el color de fondo debe ser azul, el símbolo de seguridad debe ser blanco 
y estar ubicado en el centro. El color azul debe cubrir, como mínimo, el 50% 
del área de la señal

Señales informativas Se utilizan en quipos de seguridad en general, rutas de escape, etc., la 
forma de las señales informativas debe ser cuadrada o rectangular, según 
convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o texto. El símbolo de 
seguridad debe ser blanco, el color del fondo debe ser verde. El color verde 
debe cubrir como minino, el 50% del área de a señal.

Señales suplementarias La forma geométrica de la señal suplementaria debe ser rectangular o cua-
drada. En las señales suplementarias el fondo debe ser blanco con el texto 
negro o bien el color de fondo debe corresponder al color de la señal de 
seguridad con el texto en el color de contraste correspondiente

Los métodos empleados para el desarrollo de esta in-
vestigación están en el orden del analítico – sintético, en 
tanto que permite comprobar la información primaria en 
el análisis del sistema de gestión de seguridad e higiene 
para los empleados y trabajadores de las universidades 
públicas, se recurrió a fuentes de primera mano es de-
cir de empleados y trabajadores de las instituciones en 
estudio, además de fuentes secundarias para reforzar la 
investigación a través de textos, revistas, información re-
levante del tema discutido por otros autores.

Corresponde a empleados y trabajadores de las insti-
tuciones públicas dedicadas al sector de la Educación 
Superior, 224 colaboradores de la planta de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo y 80 empleados y trabajado-
res de la Extensión de la Universidad Estatal de Babahoyo.

El Mapa de Riesgos, que contribuya con los procesos vi-
tales de las dependencias administrativas de las universi-
dades objeto de estudio y la estructuración de un Manual 
de Modelo de Gestión de Seguridad e Higiene para los 

Empleados y Trabajadores de las Universidades públicas 
de Quevedo.

DESARROLLO

En la investigación llevada a cabo a los empleados y tra-
bajadores de las universidades públicas de Quevedo, 
en la actualidad no cuenta con un manual de sistema de 
seguridad e higiene para los empleados trabajadores, lo 
que concuerda con Cortes (2012), ya que ratifica que “la 
falta de este factor incrementa la posibilidad de riesgos, 
por lo que existe muchos accidentes de trabajo”.

En lo que respecta al control del uso de los equipos de 
protección y seguridad personal, el 42% de los encues-
tados indicó que no los conoce, el 33% que desconoce 
y el 25% que si existe el control, los mismo que están ex-
puestos a enfermedades profesionales, en consideración 
a la utilización de equipos de protección, es necesario 
que los directivos de la institución establezcan una nor-
ma obligatoria para que los trabajadores usen el equipo 
de protección personal que le es entregado, tal como lo 
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establece el Reglamento de seguridad e higiene indus-
trial del IESS en algunos artículos 2013.

En cuanto a las normas y guías técnicas sobre seguridad 
e higiene laboral, el 87% del personal indica que no las 
conoce, mientras que el 13% que si conocen y que este 
desconocimiento no prevea accidentes e incidentes labo-
rales de acuerdo como lo indica Chiavenato (2012).

De acuerdo al estudio de campo el 100% de los colabo-
radores y directivos indicaron que la institución no cuenta 
con un Mapa de Riesgo, por cuanto es necesario que se 
elabore y se lo ubique de acuerdo a las áreas, las cua-
les ayudaran a percibir los riesgos lugares, objetivos, o 
situaciones que puedan provocar accidentes u originar 
riesgo a la salud como lo establece (Instituto Ecuatoriano 
de Normalización, 1984).

Otro de los factores significativos dentro de las condi-
ciones de seguridad es la capacitación en seguridad e 
higiene laboral que según las encuestas el 85% de los 
colaboradores de las instituciones en estudio no reciben 
ningún tipo de capacitación, mientras el 8% manifestaron 
que ocasionalmente y el 7% si reciben capacitación, con-
cuerda con lo señalado por el Sistema ecuatoriano de la 
calidad 2013, de donde garantizan el cumplimiento de los 
derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la 
protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, 
la preservación del medio ambiente

El estudio de campo demostró con el 100% de la en-
cuesta la falta de un manual de higiene y seguridad la-
boral que determina las normas, reglas y procedimientos 
dentro de la institución lo cual permitirá: evitar eventos 
no deseados, a su vez se alcance la eficacia laboral con 
un mejor desempeño del talento humano, llevar una coor-
dinación y orden de las actividades de la institución. Lo 
que permite establecer objetivos de acciones y metodo-
logías para prevenir y controlar accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales en las instalaciones de las 
instituciones de educación superior.

La investigación se desarrolló utilizando el análisis e in-
terpretación de las encuestas con el objetivo de cono-
cer cuál sería el grado de riesgo, a través de la investi-
gación de campo, bibliográfico o documental, métodos 
de investigación analítico-sintético, inductivo-deductivo, 
fuentes primarias y secundarias. Para el levantamiento de 
información en la investigación se aplicó la fórmula para 
determinar la muestra misma que queda deducida en 60 
Empleados y Trabajadores de las Universidades públicas 
de Quevedo. Se aplicaron las encuestas y una vez ob-
tenido los resultados, se tabuló y graficó para un mejor 
análisis e interpretación, los mismos que se encuentran 
reflejados en las conclusiones en base a las encuestas 
aplicadas.

Basado en los resultados de las encuestas realizadas, se 
determina la necesidad que tienen las instituciones de 
proponer un modelo de gestión de seguridad e higiene 

para mejorar las medidas correctivas y puedan cumplir 
con las disposiciones que el Ministerio de Relaciones 
Laborales y el IESS exige a las empresas o instituciones 
en materia de Seguridad y Salud laboral.

Para el desarrollo de la investigación se obtuvieron los 
siguientes resultados de los instrumentos aplicados.

Figura 1. Importancia y Aplicación de la Seguridad e higiene 
laboral.

La figura 1, para los encuestados en un 75 por ciento de 
los empleados y trabajadores de las instituciones públi-
cas no conocen la importancia de la seguridad e higiene 
laboral resultado que es preocupante ya que existe un 
alto índice de desconocimiento del tema, seguido de un 
87 por ciento de la no aplicación en las instituciones edu-
cativas públicas en el criterio de los encuestados, siendo 
necesario un proceso de concienciación al interior de es-
tas, mientras que el 25 por ciento de los mismos encues-
tados conocen la importancia del tema y para el 13 por 
ciento de real aplicación en los centros estudiados, de 
esta forma se infiere que se debe generar un proceso de 
análisis respecto del tema en las instituciones públicas de 
educación del cantón Quevedo.

Figura 2. La institución cuenta y capacita en seguridad e higiene.
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En la figura 2, de acuerdo al criterio de los encuesta-
dos en el 67% de los empleados y trabajadores de las 
Universidades públicas de Quevedo manifestaron no 
conocer sobre si la institución cuenta con un sistema de 
Seguridad e Higiene, mientras que el 25% manifestó que 
no cuentan con el sistema y 8% de estos desconocen del 
tema, mientras que de estos un 7% consideran que la 
institución si recibe capacitación en Seguridad e Higiene, 
el 85 por ciento consideran que no reciben capacitación 
y que para ellos es realmente importante, mientras que el 
8% desconoce del tema y de su importancia.

En este sentido se nota la importancia que tiene el tema 
al interior de las instituciones de educación estudiadas 
debido a que existe un alto porcentaje de colaboradores 
que desconocen del tema, siendo vital al interior de cual-
quier organización.

Figura 3. Dotación de equipos y materiales para protec-
ción, control protección y Ambiente de Trabajo.

La figura 3, de acuerdo al criterio de los encuestados ma-
nifiestan: el 75 por ciento que la institución pública provee 
de equipos y materiales necesarios para el trabajo, por 
otro lado, el 25% afirma que no reciben los equipos de 
protección, en este sentido esto demuestra que los em-
pleados no se sienten satisfechos.

Por otro lado, el criterio de los encuestados indica que: 
un 42% (empleados y trabajadores de las Universidades 
públicas de Quevedo) no conocen del control sobre la 
utilización de los equipos de protección y seguridad, 
mientras que el 33% manifestaron que desconocen, y un 
25% de ellos indicaron que la institución cuenta con un 
adecuado sistema de control y protección en Seguridad 
al interior de la institución. Esto da a conocer que los 

directivos no realizan control periódicamente que permita 
fortalecer la satisfacción laboral.

En la figura se analiza el ambiente de trabajo, los consul-
tados manifestaron en un 47 por ciento de los empleados 
y trabajadores de las universidades públicas de Quevedo 
no están satisfechos con el ambiente de trabajo por cuan-
to se sienten desprotegidos en el interior, mientras que el 
35% de estos manifestaron que están poco satisfechos y 
apenas el 18 por ciento mostraron que están satisfechos. 
Esto revela que la gran mayoría de los empleados y traba-
jadores no se encuentran satisfechos con el clima laboral 
que se vive en la institución. Siendo necesario un manual 
para la seguridad e higiene laboral.

Plan Seguridad e Higiene y Seguridad Ocupacional

Localización del proyecto

a) Macro localización. El sistema de gestión de seguri-
dad e higiene laboral se lo implementara en las uni-
versidades públicas en el cantón Quevedo, provincia 
de Los Ríos.

b) Micro localización

Figura 4. Microlocalización, Quevedo.

Alcance. Las normas y regulaciones sobre prevención de 
riesgos establecidas en la Ley, deberán ser cumplidas 
por los empleados y trabadores de las Universidades pú-
blicas de Quevedo, a través de la implementación de un 
manual de modelo de gestión de seguridad e higiene, de 
modo que sea de conocimiento de los directivos.

Impacto. El manual de modelo de gestión de seguridad 
e higiene influirá positivamente en el desempeño labo-
ral del talento humano de las Universidades públicas de 
Quevedo, debido a que la institución podrá ofrecer las 
condiciones de seguridad, salud y bienestar en un medio 
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ambiente de trabajo adecuado para los empleados y tra-
bajadores; del mismo modo, permitirá optimizar el des-
empeño en un ambiente agradable, además conllevará 
a la institución a cumplir con los estándares de calidad 
laboral.

CONCLUSIONES

El estudio demuestra que existe carencia de normas e hi-
giene laboral por parte de la Unidad de Talento Humano.

Revela que la mayoría de los colaboradores no se en-
cuentran satisfechos con el clima laboral que se vive en 
la institución.

Debe existir un mapa de riesgo que permitirá cultivar y 
culturizar a los colaboradores sobre los riesgos laborales 
que se presenten en sus actividades cotidianas

Nivel adecuado de aceptación en la generación de un 
modelo de seguridad e higiene laboral para los colabora-
dores de las universidades públicas de Quevedo.
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RESUMEN

En la actualidad, las diferentes modalidades utilizadas para realizar de forma efectiva la evaluación del aprendizaje en la 
educación médica se nutren de diversas variantes que contribuyen a elevar los niveles de motivación de los estudiantes 
bajo la concepción del aprendizaje como proceso dinámico, en el que estos participan activamente en la mejora y cons-
trucción de nuevas formas evaluativas. Este enfoque permite el desarrollo de capacidades y aptitudes para perfeccionar la 
toma de decisiones sobre la base de sus propias experiencias en la solución de problemas de su perfil profesional. Teniendo 
como precedente la realización de un trabajo investigativo orientado en la asignatura Prótesis Removible, para identificar y 
construir alternativas de diseño de estructuras en el análisis de tres casos clínicos reales por mediación de los laboratorios 
de Prostodoncia, es esta una investigación de corte transversal que tiene el propósito de conocer las percepciones de los 
estudiantes de la carrera de Odontología en la Universidad de Guayaquil de Ecuador, acerca de la evaluación orientada al 
aprendizaje de acuerdo con el sistema de evaluación establecido en la carrera que contempla la gestión formativa, práctica 
y autónoma, así como su acreditación y validación. 

Palabras clave: Prótesis removible, diseño, evaluación, aprendizaje, percepciones.

ABSTRACT

Nowadays, the several modes used in order to carry out an effective evaluation of the learning in the medical manners, 
nurtured of diverse variations which contribute to elevate the levels of motivation of the students under the conception of 
the learning like dynamic process, taking in to account the actively participation in the improvement and construction of 
new evaluative forms. This focus permits the development of capacities and aptitudes in order to perfect the taking of de-
cisions on the base of their own experiences in the solution of problems of their professional profile. Having as a precedent 
the realization of a research work oriented in the subject Removable Denture, in order to identify and construct alternatives 
of design structures in the analysis of three clinical real cases through mediation of the laboratories of Prostodoncia, this is 
an investigation of traverse cut that has the purpose to know the perceptions of the students of the career of Odontology 
in the University of Guayaquil in Ecuador, about the evaluation guided to the learning according to the evaluation’s system 
established in the career which take into account the formative administration, practice and autonomous, as well as their 
accreditation and validation. 

Keywords: Removable Denture, Design, evaluation, learning, perceptions.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación del aprendizaje no contempla únicamente 
la apreciación final del proceso de enseñanza-aprendiza-
je. De acuerdo con Maroto (2016), no debe pretenderse 
solamente aprobar o reprobar un estudiante pues adicio-
nalmente la retroalimentación pertinente puede propiciar 
la mejora continua de este proceso.

Desde otro punto de vista, según los criterios de González 
(2001), en el campo semántico de la evaluación aparece 
frecuentemente el término control, que no expresa nece-
sariamente el aspecto valorativo y vendría a reforzar la 
limitada apreciación de que los problemas de la evalua-
ción son puramente técnicos.

La mayoría de las definiciones actuales coinciden en 
reconocer como procesos básicos de la evaluación, la 
recogida de información y la emisión de un juicio valora-
tivo. No obstante, existen discrepancias en la extensión 
del concepto, y por tanto del proceso evaluativo en su 
totalidad, en lo que se refiere a la inclusión o no del jui-
cio valorativo y de la toma de decisiones derivadas de la 
información y valoración que se realizan, así como de la 
ejecución de esas decisiones y sus resultados (González, 
2001).

Por otra parte, según Chaviano Herrera, Baldomir Mesa, 
Coca Meneses & Gutiérrez Maydata (2016), persiste la 
tendencia a igualar los términos evaluación y calificación 
pensando muy poco en la primera como reguladora y 
como proceso que la propia persona que está aprendien-
do puede y debe llevar a cabo. 

La evaluación del aprendizaje enfocada a problemas rea-
les del profesional en la carrera de Odontología es de vital 
importancia y requiere de la planificación de un proceso 
de enseñanza aprendizaje con diferentes estilos

Lograr la motivación del estudiante y el desarrollo de sus 
capacidades mas allá de las metodologías tradicionales, 
es un tema ampliamente debatido que ha centrado el es-
tudio y la elaboración de estrategias de múltiples autores 
que coincidentemente destacan la participación activa 
de los estudiantes como una necesidad, sin embargo, 
este proceso es un reto vigente que demanda cambios 
innovadores en la enseñanza y es precisamente la eva-
luación orientada al aprendizaje, el termómetro que tiene 
el profesor para retroalimentarse de la efectividad en el 
diseño del proceso docente. Se requieren entonces que 
estas estrategias evaluativas se apoyen en una coyuntura 
novedosa para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 
Esta perspectiva demanda de una labor orientadora pre-
cisa y objetiva por parte del profesor. 

En el proceso de formación del odontólogo es muy im-
portante tener en cuenta que éste debe estar capacitado 
para trabajar en forma independiente y formando parte de 
equipos interdisciplinarios en el sistema de atención de 
salud con un conjunto de habilidades entre las que se en-
cuentra el diseño de prótesis dentales removibles. A pe-
sar de ello, en frecuentes ocasiones persisten carencias 
que condicionan no pocos inconvenientes que estimulan 
el desuso de estas prótesis por un grupo significativo de 
factores que provocan malestares de diferentes orígenes 
en los pacientes, razón por la cual es preciso incentivar 
las prácticas en los laboratorios de Prostodoncia. 

La presente investigación fue desarrollada a partir del 
proceso de enseñanza–aprendizaje que se desarro-
lla en la asignatura Prótesis removible en la carrera de 
Odontología en la universidad de Guayaquil. Para esta 
investigación fue elaborado un cuestionario, sobre la 
base de las modalidades instituidas por la carrera de 
Odontología para la evaluación de los aprendizajes. 

Es propósito de esta investigación, conocer cómo perci-
ben los estudiantes la evaluación orientada al aprendiza-
je, a partir de las modalidades establecidas por la carrera 
desde los puntos de vista de la gestión formativa, prác-
tica y autónoma, así como su acreditación y validación. 

DESARROLLO

Diferentes investigaciones se refieren a la evaluación ac-
tiva en el proceso de enseñanza estableciendo una dife-
renciación entre las estrategias enfocadas a la enseñan-
za y las enfocadas al aprendizaje. 

Al respecto, Guzmán Celaya, Alvarado Félix, Morales 
Cuevas & Garibay (2017), plantean que las estrategias de 
evaluación en el modelo centrado en la enseñanza son: 
el examen simple y el examen con formato de prueba ob-
jetiva, mientras en el modelo centrado en el aprendizaje 
relaciona entre otras, el uso de la pregunta, los métodos 
de caso y/o simulaciones, el seminario, las aplicaciones 
de la teoría a los problemas reales, tutorías, foros de dis-
cusión, métodos de orientación formativa/continua tales 
como, trabajos, ensayos, informes y el contrato pedagó-
gico; que se analiza de conjunto con los estudiantes pro-
cesando tareas. 

Al decir de Sánchez (2014), la evaluación es impres-
cindible para el perfeccionamiento de dos procesos: la 
enseñanza y el aprendizaje y enfatiza en el papel de la 
práctica específica desde donde se acreditan saberes 
y se controlan los aprendizajes, además de que en este 
proceso se definen el éxito o el fracaso del estudiante. 

La prostodoncia es un término odontológico que hace re-
ferencia a la aplicación de prótesis en zonas de ausencia 
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de piezas dentarias, cuyo objetivo es devolver la funcio-
nalidad y la estética, así como ofrecer confort al paciente 
(Cirilo, 2017). Entre los escenarios establecidos, en fun-
ción de los ambientes de aprendizaje se encuentran los 
laboratorios de Prostodoncia, que son espacios para el 
aprendizaje activo, específicamente considerados como 
espacios de producción. 

Maroto (2016), se refiere a los espacios de aprendizaje 
clínicos como esenciales en la preparación de profesio-
nales de la salud, ya que permiten lograr habilidades, 
destrezas y actitudes que difícilmente se aprenderían de 
otra forma. Cada paciente que llega a la clínica “represen-
ta una situación de salud única, en condiciones reales”.

DESARROLLO

Para conocer las percepciones de los estudiantes acer-
ca del sistema de evaluación del aprendizaje establecido 
por la Carrera de Odontología en la asignatura Prótesis 
removible, se elaboró un cuestionario estructurado en 
dos partes: La primera de ellas, para conocer el nivel de 
acuerdo de los estudiantes acerca de las diferentes mo-
dalidades evaluativas instituidas en dicha asignatura en 
cuanto a la gestión formativa, práctica y autónoma. En la 
segunda parte, para valorar las modalidades estableci-
das en dicho sistema de evaluación en cuanto a la acre-
ditación y validación según se establece en el Programa 
de la asignatura. Las percepciones de los estudiantes 
constituyen la variable de este estudio. 

Adicionalmente, para contestar la segunda parte del 
cuestionario, se les pidió a los estudiantes tomar como 
patrón de referencia de la evaluación orientada al apren-
dizaje, la orientación de un trabajo investigativo realizado 
con anterioridad en la asignatura, para el análisis, identifi-
cación y construcción en los laboratorios, de los diseños 

de estructuras de tres casos clínicos reales, el que fueron 
también evaluadas sus habilidades prácticas. 

Es una investigación descriptiva de corte transversal con 
un diseño metodológico no experimental. La base infor-
mativa de la presente investigación estuvo conformada 
por las puntuaciones otorgadas por los 57 estudiantes 
que cursaron la asignatura Prótesis removible durante el 
curso 2017-2018, los que constituyen el universo de este 
estudio.

El procesamiento de la información se realizó con el 
Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, SPSS 
V.23. 

Diseño e implementación del cuestionario

El cuestionario fue elaborado cumpliendo los requisitos 
de presentación, motivación, longitud adecuada, pregun-
tas claras y secuencia lógica. Fue aplicado de forma per-
sonal. Las percepciones de los estudiantes fueron valora-
das por mediación de la escala Likert de 5 alternativas de 
respuesta en 18 Ítem (anexo 1).

Para determinar la fiabilidad del cuestionario se utilizó el 
Alpha de Cronbach, según las posibilidades del SPSS 
obteniéndose como resultado un coeficiente alfa de 0,717 
por lo que puede aceptable. También fue comprobada la 
fiabilidad por el método de división en dos mitades del 
cuestionario, que ofrece resultados similares.

En lo referente a la validez, teniendo en cuenta que las 
modalidades valoradas en el diseño del cuestionario fue-
ron obtenidas del Programa general de la asignatura se-
gún el plan de estudio aprobado institucionalmente, se 
consideran válidas. 

Procesamiento estadístico y análisis de los resultados.

En un análisis exploratorio de los datos, no se detectaron 
valores faltantes.

En la tabla 1, se muestra un resumen de los estadísticos descriptivos y frecuenciales obtenidos.

Tabla 1. Medidas descriptivas y porcentajes obtenidos según las percepciones de los estudiantes.

Descripción Estadísticos Resultados porcentuales

Ítem Gestión formativa, práctica y autónoma Mediana/
Rango 1 2 3 4 5

1 Trabajo participativo en clase 4/3 - 5.3% 8.8% 40.4% 45.6%

2 Reportes de talleres y equipos colaborativos 4/3 14% 10.5% 35.1% 40.4%

3 Controles de lectura 3/4 1.8% 45.6% 40.4% 7% 5.3%

4 Exposición de casos y situaciones 4/3 - 5.3% 10.5% 36.8% 47.4%

5 Exposiciones individuales y grupales 4/3 - 1.8% 36.8% 29.8% 31.6%

6 Demostración de uso directo de los acervos 
bibliotecarios o en red 3/4 3.5% 7% 43.9% 26.3% 19.3%
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7 Trabajo de laboratorio, talleres, seminarios 5/3 - 1.8% 1.8% 42.1% 54.4%
8 Ejercicios orales y escritos de técnica jurídica 3/4 7% 42.1% 42.1% 3.5% 5.3%

9 Prácticas diversas, incluyendo la de los labora-
torios 4/3 - 1.8% 8.8% 63.2% 26.3%

10 Trabajos de campo 4/3 10.5% 7% 40.4% 42.1%

11 Trabajos individuales de lectura, análisis y 
aplicación 4/3 - 10.5% 7% 38.6% 43.9%

12 Uso creativo y orientado de nuevas TICs y la 
multimedia 4/3 - 5.3% 14% 40.4% 40.4%

13 Lectura crítica y análisis comparado de casos 4/3 - 8.8% 10.5% 40.4% 40.4%

14 Asistencia y reporte de eventos académicos 4/3 - 33.3% - 29.8% 36.8%

Acreditación y validación
15 Exámenes orales y escritos teóricos 3/3 - 47.4% 24.6% 24.6% 3.5%
16 Exámenes orales y escritos prácticos 4/4 1.8% 1.8% 1.8% 57.9% 36.8%

17 Sustentación de proyectos de investigación y 
casos prácticos 5/2 - - 10.5% 35.1% 54.4%

18 Otros: Evaluación Pruebas parciales 3/3 - 43.9% 31.6% 19.3% 5.3%

Desde el punto de vista descriptivo y en concordancia 
con los estadísticos de tendencia central, mediana y 
moda, y en el caso de la dispersión, el rango, se aprecia 
que en todos los ítems los estudiantes están de acuerdo 
con las modalidades establecidas en el sistema de eva-
luación de la carrera, con excepción de los referidos a los 
controles de lectura, las demostraciones de uso directo 
de los acervos bibliotecarios o en red y los ejercicios ora-
les y escritos de técnica jurídica, todos con puntuaciones 
promedio de 3 puntos lo que se interpreta como que no 
hay un criterio definido con seguridad para evaluar estos 
tres aspectos. 

Con mayor especificidad en lo referente a los resultados 
porcentuales de las puntuaciones otorgadas por los estu-
diantes en los 14 ítems correspondientes, se destacan en 
primer lugar el trabajo de laboratorio, talleres y seminarios 
donde el 96,5% de los estudiantes se mostró de acuer-
do o total acuerdo con dicha modalidad, seguidas de las 
prácticas diversas, incluyendo la de los laboratorios se-
gún mostraron el 89,5% de los estudiantes y el trabajo 
participativo en clase con la que el 86% también muestra 
acuerdo o total acuerdo.

Es oportuno destacar además que solo en los controles 
de lectura, la demostración de uso directo de los acer-
vos bibliotecarios o en red y los ejercicios orales y escri-
tos de técnica jurídica, se obtuvieron evaluaciones de 1 
punto (total desacuerdo). Con respecto a los controles de 
lectura y ejercicios orales y escritos de técnica jurídica, 
solo el 10,3% y 8,8% de los estudiantes respectivamente 
brindaron criterios favorables acerca de estas modalida-
des evaluativas lo que pudiera ser un aspecto a tener en 
cuenta como parte del trabajo metodológico del colecti-
vo de profesores, con vistas a la profundización de este 

resultado y la propuesta de adecuaciones al sistema de 
evaluación vigente.

Por otra parte, sobre la acreditación y validación los es-
tudiantes tuvieron como referencia los resultados obteni-
dos en el trabajo investigativo realizado en la asignatura 
Prótesis removible al que anteriormente se hizo referencia 
y donde pudo constatarse que las habilidades adquiridas 
por los estudiantes en el contexto teórico investigativo fue-
ron mayores que las relacionadas con la elaboración del 
diseño de dichas prótesis en el contexto práctico y donde 
comprendieron la necesidad del vínculo con la sociedad 
y sobre la base de esta experiencia en el cuestionario 
aplicado a los efectos de este estudio, fue mejor evalua-
da la sustentación de proyectos de investigación y casos 
prácticos, aspecto en el como promedio los estudiantes 
estuvieron totalmente de acuerdo con porcentajes de res-
puestas entre 4 y 5 puntos, predominando esta última. 
Sobre esta modalidad solo 6 estudiantes mostraron inse-
guridad en su criterio y no se obtuvieron puntuaciones 
por debajo de 3 puntos, de manera que en comparación 
con las 3 modalidades restantes de fue la de menor varia-
bilidad en las respuestas.

Adicionalmente, aunque con menos peso, los exámenes 
orales y escritos prácticos fueron también satisfactoria-
mente evaluados con puntuaciones promedio de 4 puntos 
y el 75,5% de respuestas entre 4 y 5 puntos, sin embargo 
es conveniente destacar que un mayor porcentaje de es-
tudiantes (21,1%) no brindó un criterio consistente 2 estu-
diantes se manifestaron en descuerdo o total descuerdo.

Sería de interés para valorar por el colectivo de profe-
sores, los resultados obtenidos referentes a los exáme-
nes orales y escritos teóricos en los que el 72% de los 
estudiantes se mostró en desacuerdo (47,4%) o sin un 
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criterio definido (24,6%), así como la evaluación mediante 
pruebas parciales, donde solo el 24,6% de ellos está de 
acuerdo o totalmente de acuerdo.

En general las percepciones de los estudiantes estuvie-
ron acompañadas por una variabilidad no despreciable 
con respecto a las evaluaciones promedio. 

Las sugerencias planteadas por solo el 14% de los es-
tudiantes tienen como punto en común, la solicitud de 
aumentar la interacción del vínculo con la sociedad, con 
participación mas activa desde el campo de formación.

CONCLUSIONES

De manera general, los estudiantes están de acuerdo con 
las diferentes estrategias de evaluación del modelo cen-
trado en el aprendizaje con preferencias por el trabajo 
de laboratorio, talleres y seminarios, prácticas diversas, 
trabajo participativo en clase, todas derivadas de la ges-
tión formativa, práctica y autónoma, desarrolladas por la 
carrera de Odontología.

Los controles de lectura, la demostración de uso directo 
de los acervos bibliotecarios o en red y los ejercicios ora-
les y escritos de técnica jurídica no son satisfactoriamen-
te valorados por los estudiantes.

Para la acreditación y validación de la carrera son preferi-
das por los estudiantes dos modalidades: la sustentación 
de proyectos de investigación y casos prácticos y en se-
gundo lugar los exámenes orales y escritos prácticos.

De acuerdo con el criterio mostrado por los estudiantes, 
el colectivo de profesores de la carrera debe valorar des-
de el punto de vista metodológico posibles adecuacio-
nes que manifiesten la viabilidad de mantener los exá-
menes orales y escritos teóricos y las pruebas parciales 
como modalidades de acreditación y validación de la 
asignatura.

Las nuevas tendencias sobre la evaluación puntean al co-
nocimiento que tiene en cuenta no solo la apropiación de 
los contenidos, sino también la necesidad de convertirse 
en una vía para aprender a construir el conocimiento, por 
lo que es necesario tener en cuenta enfoques renovado-
res que asimilen las adecuaciones que sean necesarias 
para impulsar un proceso de enseñanza-aprendizaje en 
consonancia con los tiempos actuales, manteniendo el ri-
gor necesario y enfocado a la solución de problemas en 
la sociedad.
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ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario aplicado a los estudiantes, so-
bre el sistema de evaluación del aprendizaje en la 
asignatura Prótesis removible.

Cuestionario

Estimado estudiante: En la búsqueda de un profesional 
con mayores competencias, se realizan investigaciones 
en la asignatura Prótesis removible para perfeccionar el 
sistema de evaluación, potenciando estrategias centra-
das no solo en la enseñanza sino también en el aprendi-
zaje. En este sentido, su sincera opinión es muy importan-
te. Agradecemos de antemano su colaboración 
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Por favor complete el siguiente cuestionario marcando en los cuadros según corresponda, su grado de acuerdo o 
desacuerdo sobre las modalidades de evaluación que a su juicio, son más efectivas para lograr un mejor aprendizaje. 
Utilice la siguiente escala:

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

I. GESTIÓN FORMATIVA, PRÁCTICA Y AUTÓNOMA

Modalidades 1 2 3 4 5

a) Trabajo participativo en clase 
b) Reportes de talleres y equipos colaborativos 
c) Controles de lectura
d) Exposición de casos y situaciones
e) Exposiciones individuales y grupales 
f) Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red
g) Trabajo de laboratorio, talleres, seminarios 
h) Ejercicios Orales y Escritos de técnica jurídica 
i) Prácticas Diversas, incluyendo la de los laboratorios 
j) Trabajos de Campo 
k) Trabajos individuales de lectura, análisis y aplicación 

l) Uso creativo y orientado de nuevas TICs y la multimedia 
m) Lectura crítica y análisis comparado de casos 

n) Asistencia y reporte de eventos académicos. 

II. ACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN

Tome como referencia el trabajo investigativo realizado sobre diseño y construcción de estructuras y manifieste su nivel 
de acuerdo con las modalidades actualmente utilizadas para la acreditación de la asignatura. 

Modalidades 1 2 3 4 5

a) Exámenes orales y escritos teóricos

b) Exámenes orales y escritos prácticos,
c) Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos 

d) Otros: Evaluación Pruebas parciales
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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar las condiciones morfológicas e intrínsecas del acuífero ubicado en el cantón 
Gral. Antonio Elizalde (Bucay), provincia del Guayas, Ecuador, para determinar su vulnerabilidad ante los efectos de la per-
colación de agroquímicos, vertidos en actividades agrícolas del sector, para ello se realizó un estudio cuantitativo de orden 
transversal, que empleó la metodología DRASTIC, para determinar el índice de vulnerabilidad ante el uso de sustancias 
persistentes; presentando como resultado, la necesidad de tomar políticas de buenas prácticas agrarias y preservación de 
este cuerpo de agua subterránea, ante el elevado grado de vulnerabilidad calculado.

Palabras clave: Acuíferos, vulnerabilidad, agroquímicos, método DRASTIC.

ABSTRACT

The objective of this work was to evaluate the morphological and intrinsic conditions of the aquifer located in Gral. Antonio 
Elizalde (Bucay) city, province of Guayas, Ecuador, to determine its vulnerability to the effects of the percolation of agroche-
micals, discharges into agricultural activities of the sector. Thus a quantitative cross-sectional study was carried out, using 
the DRASTIC methodology, to determine the index of vulnerability to the use of persistent substances. As a result, the need 
to adopt policies of good agricultural practices and the preservation of this body of groundwater, given the high degree of 
vulnerability.

Keywords: Aquifers, vulnerability, agrochemicals, DRASTIC method.
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INTRODUCCIÓN

Las principales fuentes de agua potable de muchas re-
giones del país se encuentran constituidas por las aguas 
subterráneas es por ello que son un recurso importante 
siendo necesario su conservación. La química natural del 
agua subterránea es determinada por la naturaleza del 
subsuelo y de las rocas que lo atraviesan. Sin embargo, 
esto no garantiza la pureza de líquido, ya que puede su-
frir problemas de contaminación atribuida a las activida-
des humanas.

En las zonas de gran actividad agrícola y ganadera, como 
es el caso del cantón Gral. Antonio Elizalde mejor cono-
cido como Bucay se puede generar contaminación por 
el uso frecuente de sustancias persistentes (fertilizantes 
y pesticidas) y por la descomposición de residuos orgá-
nicos, lo que puede ocasionar un deterioro de los acuí-
feros que pueden resultar irreversible o altamente costo-
so de sanear. Este problema se agrava por la escasa o 
nula percepción que tiene la población acerca del tema 
y la despreocupación que existe por la protección de las 
aguas subterráneas (Reynoso, Sasal, Portela & Andriulo, 
2014).

Por lo expuesto la vulnerabilidad de los acuíferos a la 
contaminación es un tema actual en la gestión de re-
cursos hídricos, y su evaluación tiene como objetivo la 
protección del agua subterránea mediante la prevención 
de la contaminación y el mantenimiento de la calidad del 
agua subterránea no contaminada. La vulnerabilidad es 
descrita por Van Stempvoort (1993), como “una propie-
dad intrínseca que establece su susceptibilidad a ser 
afectado adversamente por una carga contaminante, 
independientemente de la presencia del contaminante”, 
este concepto se basa en el supuesto de que el entorno 
físico puede proporcionar un cierto grado de protección 
contra los impacto de los contaminantes, consecuente-
mente unas áreas son más vulnerables que otras. 

Los productos agrícolas con mayores hectáreas de cul-
tivos en Bucay son cacao, maracuyá, caña de azúcar, 
frutas de ciclo corto como sandías, papayas, entre otras. 
La actividad agrícola han determinado la necesidad de 
utilizar herbicidas, pesticidas y abonos, especialmente la 
úrea, existiendo prácticamente una cultura de utilización 
de ciertos productos agroquímicos que genera una serie 
de impactos ambientales, entre los que destacan la pér-
dida de suelo por erosión, salinización del suelo, por dre-
naje insuficiente, deterioro del agua de drenaje y retorno 
de riegos, contaminación por movilización de elementos 
tóxicos y contaminación puntual y difusa por agroquími-
cos (Avilés, 2015).

Tabla 1. Resumen de implicaciones ambientales por acti-
vidades agrícolas.

Problemas 
derivados de 

las actividades 
agrícolas

Origen Impacto

Enriquecimiento 
de nutrientes

Alimentación, 
uso de suelo, 
fertilizantes

Presencia de nitratos, 
acidificación del sue-

lo, eutrofización

Salinidad Riego y drenaje 
insuficiente, 

intrusión marina, 
infiltración salina

Aumento de solidos 
disueltos (cloruro, 

sulfatos)

Elementos Riego y drenaje Presencia de B, Se, 
As, Mo, Cu

Calidad Sanitaria Alimentación, 
residuos, pastos

Microorganismo 
patógenos

Tóxico Uso de suelo

Plaguicidas Aplicación de 
cultivos almace-

namiento

Contaminación difusa 
de plaguicidas

Fuente: España. Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas 
(2015).

En la investigación actual no ha sido posible determinar 
en forma cuantitativa el efecto que podrían tener dichos 
productos en el subsuelo, sin embargo se puede ase-
gurar que existe infiltración en diferentes magnitudes, lo 
cual depende del espesor de suelos arcillosos, que están 
cubriendo las capas gravo arenosas existentes en toda 
esa gran terraza que se incluye en la zona estudiada, 
también se puede asegurar que la siembra de produc-
to corto es la que más genera procesos contaminantes, 
sobre todo por la frecuencia con la que los agroquímicos 
son vertidos sobre la capa de suelos de cultivo.

DESARROLLO

El continuo aumento de las concentraciones de fertilizan-
tes y pesticidas se atribuye al uso progresivo de las can-
tidades utilizadas y, sobre todo, al prolongado tiempo de 
migración, de manera que las concentraciones actuales 
son sólo el resultado de los fertilizantes utilizados durante 
años, por otra parte, la recuperación natural de los acuífe-
ros ante la contaminación de agroquímicos dada su natu-
raleza difusa, es lenta y al igual que la tasa de renovación 
de las reservas acuíferas. Los fertilizantes son elaborados 
con compuestos nitrogenados altamente contaminantes, 
los medios por los cuales las concentraciones de com-
puestos nitrogenados llegan a los estratos comprendidos 
por las zonas no saturada y saturada del suelo son diver-
sas, en la figura 1 se representa el ciclo del nitrógeno en 
los suelos.
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Figura 1. Ciclo del nitrógeno en el suelo.

Fuente: España. Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas 
(2015).

Entre las etapas que pueden causar la contaminación de 
los estratos superficiales y profundos de las zonas no sa-
turada y saturada se identifican las siguientes: Absorción 
y fijación del amonio, inmovilización por microorganis-
mos, mineralización, nitrificación y lixiviación, en esta úl-
tima etapa se da la migración del nitrógeno inorgánico 
hacia los horizontes más profundos del suelo y hacia el 
acuífero. Toda vez que los nitratos llegaren alcanzar el 
acuífero, los factores que influyen en su distribución son: 
difusión y dispersión, la permeabilidad, el tipo de flujo (di-
rección, sentido y velocidad), la anisotropía del acuífero y 
la distribución de las entradas de agua y nitratos. 

En cuanto a los Plaguicidas, son definidos por la 
Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), como “cualquier sustancia o mezcla de ellas utili-
zada para prevenir o controlar plantas o animales inde-
seables e incluso aquellas otras destinadas a utilizarse 
como regulador del crecimiento de la planta, defoliante o 
desecante”. (Ongley, 1997)

Las características más importantes que controlan la mi-
gración de plaguicidas en aguas y suelos, son su movi-
lidad y persistencia, ya que deben ser suficientemente 
móviles como para alcanzar sus fines, pueden ser cla-
sificados como: Herbicidas, Fungicidas e Insecticidas y 
acaricidas. Al igual que el que los compuestos nitroge-
nados, los pesticidas sufren procesos de degradación y 
transformación, total o parcial, lo que conlleva a la forma-
ción de nuevos productos, que llegan a ser más móviles, 

persistentes y peligrosos que los compuestos de partida 
(figura 2).

Figura 2. Ciclo de los pesticidas en el suelo, migración a 
los acuíferos.

Fuente: España. Instituto Universitario de Plaguicidas y 
Aguas (2015).

La propagación de los pesticidas, al igual que los fertili-
zantes, una vez ingresado a la zona no saturada, presen-
tas movimiento errático en su viaje a los mantos acuíferos, 
dependiendo en gran medida de las características de 
las capas del suelo por el cual viajan. La migración del 
lixiviado de plaguicidas hacia el acuífero es un fenómeno 
complejo en el que intervienen numerosos procesos que 
se da tanto en la capa edáfica, donde ocurre gran activi-
dad biológica, como en la zona no saturada.

Por otro lado, es importante destacar que en el caso de 
estudio las capas de suelo arcilloso, donde se cultiva, 
pueden variar entre 30cm y 1m de espesor, los sectores 
más afectados serán aquellos donde se tiene las capas 
de suelo más delgadas. Un gran porcentaje de los suelos 
de Bucay son arcillosos o limo arcilloso, los cuales po-
seen una permeabilidad baja. Para estimar el grado de 
infiltración que puede darse incluyendo productos quími-
cos es necesario partir de la permeabilidad vertical de 
los mencionados suelos cuyos valores son inferiores a 
1.5x10-6 cm/s, esto implica que para que una partícula 
líquida se traslade en una distancia de 1 metros (espesor 
de la capa más gruesa), se requerirá un tiempo aproxi-
mado de 2 años, mientras que en espesores de 30 cm el 
tiempo necesario será de 8 meses. 

Braitman (1991), define a los métodos paramétricos como 
“aquellos que emplean un grupo de ecuaciones matemá-
ticas asociadas, en el que escenarios alternativos son 
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definidos mediante la variación de los valores asumidos 
en un grupo de coeficientes fijos (parámetros)”, para iden-
tificar la vulnerabilidad de los acuíferos se identificaron 
los siguientes métodos:

 • Métodos de matriz: utilizan parámetros muy seleccio-
nados y sólo tienen aplicabilidad local.

 • Métodos de puntuación (RS): cada parámetro está di-
vido en clases a las que se le atribuye una puntuación, 
la más destacada de este grupo es la metodología 
GOD (González, González & Mardones, 2003).

 • Métodos de relaciones analógicas: utilizan expresio-
nes matemáticas que relacionan parámetros claves 
como un indicador del índice de vulnerabilidad como 
el AVI (Lobo, 2014)

 • Métodos de puntuación y ponderación (PCSM): en 
los que además de asignar una puntuación, cada pa-
rámetro es multiplicado por un factor ponderador, en 
este grupo destaca la metodología DRASTIC.

La presente investigación se desarrolló en las estriba-
ciones de la cordillera occidental de Los Andes, en un 
área que políticamente pertenece al cantón Gral. Antonio 
Elizalde, provincia del Guayas. El área de estudio se ubi-
ca a pocos kilómetros de la ciudad de Bucay, el terreno 
forma una planicie con una suave pendiente en direc-
ción al noroeste. Dadas las características geológicas y 
geotécnicas de los depósitos aluviales que conforman la 
gran planicie, bajo la cual se albergan los mantos acuífe-
ros caracterizados, la posible infiltración de elementos y 
compuestos contaminantes es un hecho (Pindo, 2013).

Con el propósito de determinar herramientas que permi-
tan gestionar y ayudar a la toma de decisiones en cuanto 
al manejo sostenible y sustentable de prácticas agrícolas 
en esta área, se plantea el estimar cuantitativamente el o 
los riesgos por la contaminación de sustancias vertidas 
sobre la superficie, para ello se estableciendo indicar el 
Índice de Vulnerabilidad del Acuífero empleando el méto-
do DRASTIC desarrollado por Aller, Bennett, Lehr, Petty & 
Hackett (1987).

Este método es usado actualmente tanto para la cualifica-
ción como para la cartografía y se basa en la asignación 
de índices que van de 1 (mínima vulnerabilidad) hasta 
10 (máxima vulnerabilidad), los factores que analiza el 
DRASTIC, comprenden:

 • Depth: Profundidad del agua subterránea.

 • Recharge: Recarga neta.

 • Aquifer: Litología del acuífero.

 • Soil: Tipo de suelo.

 • Topography: Topografía.

 • Impact: Naturaleza de la zona no saturada.

 • C hydraulic conductivity: Conductividad hidráulica del 
acuífero.

Dependiendo del tipo de contaminante que se llegue a 
hacer referencia el método DRASTIC, valorará en una es-
cala del 1 al 5, la vulnerabilidad ante dicha sustancia, la 
metodología multiplica y suma los productos de cada pa-
rámetro analizado, de acuerdo como lo indica la siguiente 
expresión: 

DRASTIC = (Dr · Dw) + (Rr · Rw) + (Ar · Aw) + (Sr · Sw) + (Tr · Tw) + (Ir · Iw) + (Cr · Cw) 
 

En donde:

 • r: indica factor de clasificación o valoración.

 • w: indica factor de ponderación.
Los valores de cada ítem se obtienen de las tablas 
adjuntas:

Tabla 2. Valoración de parámetros para el método 
DRASTIC.

FACTORES DE VALORACIÓN 

VARIABLE D (PRO-
FUNDIDAD, m)

Valor 
Dr 

VARIABLE R 
(RECARGAS, 

mm) Valor Rr

0 – 1,5 10 0 – 50 1

1,5 – 4,6 9 50 – 103 3

4,6 – 9,1 7 103 – 178 6

9,1 – 15,2 5 178 – 254 8

15,2 – 22,9 3 > 254 9

22,9 – 30,5 2    

> 30,5 1    

VARIABLE A (LITOLOGÍA DEL 
ACUÍFERO) 

VALORACIÓN 
Ar

VALOR 
TÍPICO Ar

Lutita masiva 1 – 3 2

Metamórfica/Ígnea 2 – 5 3

Metamórfica/Ígnea meteori-
zada 3 – 5 4

Arenas y gravas de origen 
glaciar 4 – 6 5

Secuencias de arenisca, 
caliza y lutitas 5 – 9 6

Arenisca masiva 4 – 9 6

Caliza masiva 4 – 9 6

Arena o grava 4 – 9 8
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Basaltos 2 – 10 9

Caliza kárstica 9 – 10 10

 

VARIABLE S (TIPO 
DE SUELO)

Valor 
Sr 

VARIABLE T 
(PENDIENTE, 

%)  Valor Tr

Delgado o ausente 10 0 – 2 10

Grava 10 2 – 6 9

Arena 9 6 – 12 5

Agregado arcilloso o 
compactado 7 12 – 18 3

Arenisca margosa 6 >18 1

Marga 5    

Limo margoso 4    

Arcilla margosa 3    

Estiércol-cieno 2    

Arcilla no compacta-
da y no agreg. 1    

VARIABLE I (NATURALEZA DE LA 
ZONA NO SATURADA)

VALORACIÓN 
Ir

VALOR 
TÍPICO 

Ir

Capa confinante 1 1

Cieno-arcilla 2 – 6 3

Lutita 2 – 5 3

Caliza 2 – 7 6

Arenisca 4 – 8 6

Secuencias de arenisca, caliza y 
lutita 4 – 8 6

Arena o grava con contenido de 
cieno y arcilla significancia 4 – 8 6

Metamórfica/Ígnea 2 – 8 4

Grava y arena 6 – 9 8

Basalto 2 – 10 9

Caliza kárstica 8 – 10 10

VARIABLE C (CONDUCTIVIDAD 
HIDRÁULICA Valor Cr

m/día cm/s 

0,04 – 4,08
4,6 · 10-5 

– 4,7 · 
10-3

1

4,08 – 12,22
4,7 · 10-3 

– 1,4 · 
10-2

2

12,22 – 28,55
1,4 · 10-2 

– 3,4 · 
10-2

3

28,55 – 40,75
3,4 · 10-5 

– 4,7 · 
10-2

6

40,75 – 81,49
4,7 · 10-2 

– 9,5 · 
10-2

8

> 81,49 > 9,5 · 
10-2 10

Fuente: Aller, et al. (1987).

Tabla 3. Factores de ponderación para el método 
DRASTIC.

FACTORES DE PONDERACIÓN

TIPO DE 
CONTAMI-

NANTE Dw Rw Aw Sw Tw Iw Cw 

Pesticida 
(DRASTIC-

P) 5 4 3 5 3 4 2

No Pesti-
cida 5 4 3 2 1 5 3

Fuente: Aller, et al. (1987).

Finalmente, al ejecutar la operación de la suma de los 7 
parámetros se compara el resultado y dependiendo del 
valor alcanzado se determina el índice de vulnerabilidad 
del acuífero (IVA) ante la presencia de pesticidas, así 
como la vulnerabilidad intrínseca del acuífero.

Tabla 4. Grados de vulnerabilidad método DRASTIC.

GRADOS DE VULNERABILIDAD – D R A S T I C 

VULNERABILIDAD GE-
NERAL

 

VULNERABILIDAD PESTICI-
DAS

GRADO VULNERA-
BILIDAD GRADO VULNERABILIDAD

Muy bajo 23 – 64 Muy bajo 26 – 73 

Bajo 65 – 105 Bajo 74 – 120

Moderado 106 – 146 Modera-
do 121 – 167 

Alto 147 – 187 Alto 168 – 214 

Muy alto 188 – 230 Muy alto 215 – 260 

Fuente: Aller, et al. (1987).

En función de las características de los parámetros físicos 
que se han sido determinados con ayuda de los resulta-
dos de laboratorio, observaciones topográficas, geológi-
cas y geofísicas, se establecieron los diferentes valores 
que el procedimiento exige; a continuación se detallan:

 (D) profundidad: se estimó que el evento más desfa-
vorable ocurriría cuando el nivel de la capa saturada 
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coincidiera con la capa freática, determinándose una pro-
fundidad promedio del 1.5m, con una valoración Dr = 10.

(R) recarga: de acuerdo a las datos pluviométricos, ca-
racterísticas geológicas y condiciones de recarga, el es-
tudio hidrogeológico determinó que tendría una recarga 
superior a los 250mm; por consiguiente se evaluó este 
parámetro con Rr = 9. 

(A) litología: con ayuda del estudio geotécnico se deter-
minó el tipo de materiales que componen la capa no satu-
rada, inferior a la capa edáfica, identificándose aluviones 
de arena y grava; por consiguiente se evaluó un Ar = 8.

(S) tipo de suelo: al igual que la litología se hizo uso del 
estudio geotécnico, estableciendo que la matriz de suelo 
estaba constituida por arenisca margosa, valorándose al 
Sr = 6.

(T) pendiente: identificando las zonas de recarga del 
acuífero (puntos más altos), hasta las zonas más bajas, 
se estableció una pendiente promedio mayor al 2%, con 
ello un valor Tr = 9.

(I) composición de la zona no saturada: el aluvión que 
constituye el acuífero está conformado principalmen-
te por areniscas y gravas, la formación rocosa no es un 
manto calcáreo, así que es de naturaleza “arena o grava 
con contenido de cieno y arcilla significativo”, por consi-
guiente se escoge un valor Ir = 6.

(C) conductividad hidráulica: las evaluaciones del caso, 
con ayuda de los sondeos eléctricos verticales, y los es-
tudios geotécnicos, ayudaron a identificar la conductan-
cia y transmisividad acuífera, se determinó que la con-
ductividad hidráulica está dentro del rango 3,4 x 10-5 a 
4,7 x10-2 cm/s, estimándose un valor de Cr = 6.

Tabla 5. Resultados del Índice de Vulnerabilidad pestici-
das, método DRASTIC.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD PESTICIDAS

Factor D R A S T I C

totalw 5 4 3 5 3 4 2

r 10 9 8 6 9 6 6

IVA 50 36 24 30 27 24 12 203

Tabla 6. Resultados del Índice de Vulnerabilidad intrínse-
ca (general), método DRASTIC.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA

Factor D R A S T I C

totalw 5 4 3 2 1 5 3

r 10 9 8 6 9 6 6

IVA 50 36 24 12 9 30 18 179

Por consiguiente, se puede observar que el índice de 
vulnerabilidad (IVA), que presenta la planicie aluvial de 
Bucay frente al futuro o probable uso de agroquímicos, es 
igual a 203; por lo tanto posee un riesgo Alto, conforme 
los indica la tabla 4.

En cuanto a la vulnerabilidad que presenta a otro tipo 
de contaminantes menos persistentes, (contaminación 
por asentamientos humanos), el índice de vulnerabilidad 
(IVA), es igual 179, que de acuerdo a la tabla 4, posee 
un riesgo Alto. Con ello se establece que para las activi-
dades de desarrollo agrícola, la gestión y la toma de de-
cisiones deberán ir sujetas a determinar los medios más 
favorables, para evitar daños persistentes en el cuerpo 
acuífero y la degradación de los suelos. 

CONCLUSIONES

Las capas de suelo que cubren el manto Acuífero del 
cantón Gral. Antonio Elizalde presentan espesores relati-
vamente delgados, exponiendo el cuerpo acuífero ante la 
emitente percolación de sustancias persistentes, ya que 
las características intrínsecas de la litología de la zona no 
saturada están constituida por grava arenosa, cuyos in-
tersticios permiten una excelente transmisividad del agua 
a través de la zona saturada. Gracias al método DRASTIC 
se puedo evaluar cuantitativamente los Índice de vul-
nerabilidad (IVA), que el acuífero posee en condiciones 
generales (IVA = 179) y ante la presencia de pesticidas 
(IVA=203), ambas correspondientes a la escala de valo-
res altos.

Este particular nos muestra, que pese no existir un de-
sarrollo de actividades agrarias u otras capaces de verter 
sustancias químicas, con propiedades tóxicas o degene-
rativas del suelo, la facilidad de contaminación o daño 
que pueda ocasionarse hacia el acuífero son altas, lo 
que implica que el desarrollo de actividades similares a la 
extracción o explotación del acuífero como fuente agua, 
constituye un riesgo eminente para la afectación del agua 
subterránea almacenada.
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RESUMEN

La auditoría Interna juega un papel fundamental en la gestión de los procesos, pues mediante su accionar, se realizan 
planes de mejoras, contribuyendo positivamente en alcanzar altos niveles de calidad. Este trabajo analiza el cumpli-
miento de las normativas internas y externas relacionadas con los procesos de investigación y de vinculación, teniendo 
en cuenta los resultados de la auditoría interna realizadas a estos procesos, aspectos estos de primer orden en la 
calidad de las instituciones de educación superior, que será acreditado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES). Además de lo anterior estos procesos deben estar 
en concordancia con la misión, visión, objetivos académicos tanto institucionalmente como de la carrera. La metodolo-
gía utilizada es la cualitativa realizando un análisis documental y triangulando estas entre lo establecido por Ecuador, 
los documentos rectores de la Universidad Metropolitana de Ecuador y lo aplicado en las carreras.

Palabras clave: Auditoría interna, investigación, vinculación.

ABSTRACT

The internal audit plays a fundamental role in the management of the processes, because through its actions, impro-
vement plans are made, contributing positively in achieving high levels of quality. This paper analyzes compliance with 
internal and external regulations related to the research and linking processes, taking into account the results of the 
internal audit performed on these processes, aspects of the first order in the quality of higher education institutions, 
which will be accredited by the Council for the Evaluation, Accreditation and Quality Assurance of Higher Education 
(CEAACES). In addition to the above, these processes must be in accordance with the mission, vision, academic ob-
jectives both institutionally and career. The methodology used is the qualitative one, making a documentary analysis 
and triangulating these among the regulations in the country, the governing documents of the Metropolitan University of 
Ecuador and the applied in the careers.

Keywords: Internal audit, research, linkage.
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad Metropolitana de Ecuador (UMET) es una 
institución de Educación Superior que se constituyó me-
diante Ley de Creación 2000-14 emitida por el Honorable 
Congreso Nacional de la República de Ecuador, publi-
cada en el Registro Oficial No.68, 2 de mayo del 2000. 
Es una comunidad académica particular, autofinanciada, 
constituida por sus autoridades, personal académico, 
estudiantes, personal técnico docente y personal admi-
nistrativo, con personería jurídica propia, autonomía aca-
démica, administrativa, financiera y orgánica, sin fines 
de lucro, esencialmente pluralista y abierta a todas las 
corrientes y formas del pensamiento universal expuestas 
de manera científica. Así lo refieren la documentación in-
terna en el sitio web de la Universidad Metropolitana de 
Ecuador (2018).

En el sitio web de la Universidad Metropolitana de Ecuador 
UMET (2018), específicamente en el estatuto institucional, 
en su artículo 96 se establece que la Auditoría Interna es 
el órgano administrativo institucional que brinda aseso-
ría a las autoridades del proceso gobernante, unidades 
y autoridades académicas y administrativas y personal 
administrativo; tiene por propósito auditar las actividades 
administrativas y financieras, basándose en la aplicación 
de las leyes, en las normas internacionales de auditoría y 
en los reglamentos; y, recomendar acciones de mejora a 
los sistemas de control interno de la institución.

En el artículo 98 del citado documento se analizan las 
atribuciones y responsabilidades de la Auditoría Interna 
dentro de la UMET, entre la que se encuentra, examinar y 
verificar el cumplimiento de las leyes y las normas institu-
cionales y proporcionar asesoría en materia de control, a 
las autoridades del proceso gobernante, unidades y au-
toridades académicas y administrativas y personal admi-
nistrativo para la fomentar las mejoras de sus procesos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que la 
Auditoría Interna es importante toda vez que sus resulta-
dos son analizados por todas las áreas para lograr mejora 
continua en todos los procesos.

El trabajo tiene como objetivo analizar el cumplimiento de 
las normativas internas y externas relacionadas con los 
procesos de investigación y de vinculación y la concor-
dancia con la misión, visión, objetivos académicos tanto 
institucionalmente como de la carrera. La metodología uti-
lizada es la cualitativa realizando un análisis documental 
y triangulando estas entre lo establecido por Ecuador, los 
documentos rectores de la Universidad Metropolitana de 
Ecuador y lo aplicado en las carreras.

DESARROLLO

Según normativa internas publicada en la página web 
de la Universidad Metropolitana de Ecuador UMET 
(2018), esta se rige por: la constitución de la República 
de Ecuador, La Ley Orgánica de Educación Superior y 
su Reglamento General, La Ley de creación de la UMET, 
Otros Reglamentos y Normativas que dicte el CES, el 
CEAACES y la SENESCYT, así como el Estatuto Orgánico, 
su Reglamento General y los Reglamentos internos de la 
Universidad, las resoluciones del CAS y de los órganos 
de gobierno y autoridades dictados en ejercicio de su 
autonomía.

La Misión de la Universidad Metropolitana de Ecuador es 
que forma profesionales competitivos, líderes, portadores 
de sólidas convicciones y valores éticos y morales, capa-
ces de emprender acciones en función del Plan Nacional 
para el Buen Vivir y servir a la sociedad ecuatoriana, a 
través de la implementación eficaz de los avances de 
la ciencia, la tecnología y la innovación, bajo principios 
de sustentabilidad y su Visión es que para el término del 
año 2020, la Universidad Metropolitana del Ecuador se 
transforma progresivamente en una institución de exce-
lencia en sus procesos sustantivos de formación de pro-
fesionales, educación continua, postgrado, investigación, 
innovación, virtualización y proyección social, enfocada 
en la pertinencia, en las políticas nacionales, el desarrollo 
socioeconómico, la inclusión y la consecución del buen 
vivir.

La UMET se encuentra asentada en tres ciudades: Quito, 
Guayaquil y Machala donde se han abierto sedes y a su 
vez varios campus: Quito (Coruña, Vosandez y el Valle 
de los Chillos); Guayaquil (Garzota y Kennedy) y Machala 
(Junín y Pajonal).

Los Procesos son los siguientes: 

	Procesos de gestión estratégica: promoción y pa-
trocinio, consejo académico superior, función eje-
cutiva de rectoría y función ejecutiva de vicerrec-
torías.

	Procesos agregadores de valor: gestión académi-
ca de grado, gestión de investigación y postgrado 
y gestión de vinculación con la sociedad.

	Procesos especiales: acreditación y aseguramien-
to de la calidad, acompañamiento a la actividad 
científica e innovadora.

	Procesos habilitantes de asesoría y apoyo: plani-
ficación, auditoría interna, comunicación y rela-
ciones públicas, comité consultivo de graduados, 
comisiones del comité científico, asesoría jurídica, 
gestión de talento humano, gestión del bienestar 
estudiantil, gestión de relaciones nacionales e in-
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ternacionales, gestión editorial y servicios comple-
mentarios a la academia.

En la Universidad se debe gestionar con eficacia y efi-
ciencia todos los procesos, unido a los valores, sin perder 
su misión y visión, con vistas a lograr la acreditación insti-
tucional a corto y a largo plazo, así como el acercamiento 
a los estándares internacionales.

La auditoría interna se realiza por personal interno de la 
universidad detectando irregularidades, evalúa los pro-
cesos y la administración de los recursos, se encuentra 
vigilante ante fraudes y negligencias que puedan afec-
tar el cumplimiento de los objetivos, de los reglamentos, 
normas o procedimientos, así como la confiabilidad de la 
información.

En este sentido el trabajo de Auditoría Interna comien-
za analizando la interrelación de todas las normas, re-
glamentos y procedimientos tanto internas como exter-
nas, establecidas para realizar el trabajo y es objeto de 
este análisis los procesos sustantivos (Investigación y 
Vinculación) con la sociedad 

La Investigación en la UMET se realiza teniendo la Ley 
Orgánica de Educación Superior, Asamblea Nacional 
(2016), en su artículo 8, inciso f) referida a los fines de 
la educación superior, que manifiesta fomentar y ejecutar 
programas de investigación de carácter científico, tecno-
lógico y pedagógico.

Los Centros de Educación Superior constituyen un impor-
tante actor dentro de las concepciones del Plan Nacional 
de Desarrollo: 2017-2021¨Toda una Vida en tanto que 
apoya los tres ejes contemplados en el mismo 1) la ga-
rantía de derechos a lo largo del ciclo de vida, 2) una 
economía al servicio de la sociedad, y 3) la participación 
de la sociedad y la gestión estatal para el cumplimiento 
de objetivos nacionales; considerando como pilares fun-
damentales la sustentabilidad ambiental y el desarrollo 
territorial equitativo y dentro de los Estatutos de la UMET 
aprobado por el CES Mediante resolución RCP-SE-06-
No-047-2014) recoge en su artículo h) actualizar perma-
nentemente las líneas institucionales de investigación y 
articularlas con las carreras y programas de posgrado, 
el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales;

En el Reglamento del Régimen Académico (Ecuador. 
Universidad Metropolitana, 2015d), específicamente en 
el Título V, artículo 114,115,116 y 117; se regula la inves-
tigación, específicamente en el artículo 114, la investi-
gación se organiza en investigación formativa e investi-
gación institucional. La primera es la investigación para 
el aprendizaje y la segunda la investigación organizada 
y perecedera institucionalmente como contribución a la 

sociedad a partir de la movilización de recursos humanos, 
materiales y financieros en función de objetivos especí-
ficos que tributan a metas de la planificación nacional. 
La investigación se organiza de acuerdo al Reglamento 
de Investigaciones de la Universidad Metropolitana, en 
el cual se norman los lineamientos de planificación, pre-
supuestos, formas de organización, enfoques de líneas, 
planes, programas y proyectos 

Dentro de las atribuciones y responsabilidades del Comité 
Científico (Ecuador. Universidad Metropolitana, 2015c) se 
encuentra la de asesorar la investigación científica y la 
innovación, en su artículo 17 establece la de fomentar 
las sesiones científicas, conferencias magistrales, diser-
taciones científicas, presentaciones de textos científicos 
y obras relevantes y en el artículo 21 establece la eva-
luación de programas y proyectos de investigación, así 
como evaluar por criterios de pertinencia, lógica vertical y 
horizontal de la matriz de marco lógico, coherencia de la 
estructura y metodología indicada en los instructivos del 
comité científico, ajuste marco legal y normativo, valor de 
planeamiento institucional (PEDI, POA) y viabilidad de la 
propuesta según su naturaleza.

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (2016-2020) 
(Ecuador. Universidad Metropolitana, 2016) se construyó 
de manera que su implementación estuvo orientada a los 
procesos que se realizan en la UMET y dentro de ellos 
la investigación y entre sus objetivos la consolidación de 
programas y proyectos de investigación que impacten 
favorablemente en el desarrollo nacional, zonal y local, 
así como articular sus actividades al Plan de Desarrollo 
Nacional y cumplir con los objetivos establecidos por 
este. Estos criterios coincidentes con los criterios de la 
evaluación institucional externa.

En el Plan de Mejora Institucional (Ecuador. Universidad 
Metropolitana, 2016) ; es un proceso continuo que se 
realiza en la UMET, analiza las estrategias a realizar 
con propósito de mejorar la calidad en el proceso de la 
Investigación, con avance y notabilidad de los valores 
en los indicadores de impacto de la visión, atendiendo 
a todos los criterios; pero en interés del presente regla-
mento, los relativos a la planificación de la investigación 
y su articulación con la vinculación con la sociedad y la 
oferta académica de grado y postgrado, acorde a la per-
tinencia, relevancia e impactos de sus líneas, programas 
y proyectos, con salto cualitativo. 

El reglamento de investigaciones de la UMET (Ecuador. 
Universidad Metropolitana, 2015a) en su artículo 3 se re-
fiere a las políticas de la organización de la investigación 
como proceso, organización de la investigación en el 
marco de la vinculación con la sociedad dirigida al logro 
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de impactos que contribuyan al desarrollo nacional y zo-
nal, con un alto reconocimiento social en las regiones en 
que se enclavan sus sedes, por parte de las organizacio-
nes, el sector empresarial, las comunidades y el gobierno 
local. 

En este mismo artículo dice que la organización de la 
vinculación y la investigación sigue el enfoque de ges-
tión del ciclo de proyectos a través del Marco Lógico. 
Bajo un principio fundamental: la nominalización de los 
impactos de la universidad en su entorno responderá a 
los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) del plan, 
los programas, los proyectos y sus componentes (proyec-
tos específicos de los estudiantes en sus ejercicios de 
carrera). 

Las estrategias establecidas en el Reglamento de 
Investigaciones estimulan el desarrollo de investigacio-
nes e implementación eficaz de los avances de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en función del Plan Nacional 
de Desarrollo,, fomentando y ejecutando programas y 
proyectos de investigación desarrollados por profesores 
y estudiantes en correspondencia con el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional (2014-2020), que contribuyan 
al mejoramiento, protección del ambiente y promuevan el 
desarrollo sustentable nacional.

Entre los propósito, objetivos y políticas de la investiga-
ción como proceso misional en la universidad, se con-
cibe el desarrollo de la investigación a partir de líneas 
pertinentes, programas y proyectos, planificados acorde 
a la pertinencia, relevancia e impactos en la sociedad, 
con una ejecución presupuestaria adecuada y creciente, 
que garantice un incremento de la producción científica e 
innovadora de los colectivos de investigación y su visibi-
lidad en revistas científicas especializadas, libros y even-
tos de prestigio. 

La organización de la investigación se corresponde con 
la concepción de la gestión del ciclo de proyectos a tra-
vés de la aplicación del enfoque de marco lógico, bajo 
un principio fundamental: la nominalización de los impac-
tos de la universidad en su entorno responderá a los in-
dicadores objetivamente verificables (IOV) del plan, los 
programas, los proyectos y sus componentes; indicando 
especial atención a su sincronización con los planes cu-
rriculares de las carreras y el trabajo multidisciplinario y 
transdisciplinario (proyectos integradores).

Organizativamente el plan de investigación en la 
Universidad Metropolitana, se elabora para el período 
quinquenal, en correspondencia con el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional (PEDI) y consecuentemente 
derivado en los Planes Operativos Anuales (POA). Por lo 

que el plan de investigación tiene carácter quinquenal y 
anual. 

Además de las reglamentaciones nacionales e internas 
de la UMET antes mencionada se ha tenido en cuenta lo 
establecido en el Reglamento para la Evaluación Externa 
de las Instituciones de Educación Superior (Ecuador. 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad, 2013), referido a la variable investigación, que 
comprende la planificación de la investigación, gestión 
de los recursos para la investigación y los resultados: pro-
ducción científica, producción regional y libros.

Para conocer la correspondencia de los proyectos con 
las prioridades establecidas en la estrategia de desarrollo 
nacional y la investigación científica en la UMET se realiza 
la Auditoría Interna y se concluye lo siguiente:

Tabla 1. Correspondencia de los proyectos con las 
prioridades.

Indicadores Total UMET Guayaquil Quito Machala

Cantidad 
Total de Pro-

yectos
17 2 10 5

Porciento 100% 12% 59,00% 29,00%

Correspon-
dencia con 
las Priorida-
des (Canti-

dad)

17 2 10 5

Porciento 100% 100% 100% 100%

Como se aprecia en los datos anteriores el 100 % de los 
proyectos de cada sede y la universidad se correspon-
den con las prioridades de investigación declaradas por 
la UMET. Todos los proyectos vinculan a las tres líneas de 
investigación:

 • La administración, gestión y creación de empresas 
como resultado de las necesidades y problemáticas 
del contexto económico y social en Ecuador

 • La contribución al desarrollo social, a través del me-
joramiento de la educación, la salud y la seguridad 
ciudadana

 • Utilización, cuidado, conservación y protección del 
entorno natural y patrimonio, correspondiendo a las 
líneas de investigación.

Además, tributan a 8 Programas, los cuales se encuen-
tran explicados en el reglamento de investigación.
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 • Programa No 1: Emprendimiento, productividad y 
competitividad en organizaciones empresariales y de 
la administración pública ecuatoriana.

 • Programa No 2: Inteligencia competitiva.

 • Programa No 3: Las tecnologías de la información y 
las comunicaciones y su empleo en los sistemas de 
información, de gestión empresarial y en la educación. 

 • Programa No 4: Estudios socio jurídicos sobre políti-
cas del Derecho y prevención de la violencia.

 • Programa No 5: Contribución al perfeccionamiento de 
las instituciones educacionales en el Ecuador.

 • Programa No 6: La atención a la salud visual para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 • Programa No 7: Biodiversidad, gestión de ecosiste-
mas, medio ambiente y desarrollo sostenible.

 • Programa No 8: Emprendimiento turístico comunitario 
a través de estudios sobre patrimonio, natural, cultural 
y ancestral en zonas urbanas y rurales del Ecuador.

La vinculación con la sociedad constituye otro de los 
procesos principales en las universidades, por cuanto 
tienen la misión de transferencia de conocimiento para 
la satisfacción de necesidades y solución de proble-
mas de su entorno; lo cual está contemplado en la Ley 
Orgánica de Educación Superior (Ecuador. Presidencia 
de la República, 2010), que en su artículo 13, establece 
como funciones del Sistema de Educación Superior ga-
rantizar el derecho a la educación superior mediante la 
docencia, la investigación y su vinculación con la socie-
dad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 
académica y pertinencia.

En el Reglamento del Régimen Académico (Ecuador. 
Universidad Metropolitana, 2015d) en el Título VI, capítulo 
I y II se regula la gestión académica-formativa en todos 
los niveles de formación y modalidades de la educación 
superior, destacando la importancia de la vinculación con 
la sociedad por medio de proyectos de interés que res-
pondan a las necesidades y solución de problemas que 
demanda el desarrollo local, regional y nacional.

El Estatuto Institucional de la Universidad Metropolitana 
de Ecuador (2014), plantea que este proceso enlaza la 
función docente investigativa con la sociedad, desarro-
llando y coordinando instancias de interacción con el 
medio interno y externo. Se apoyará en los procesos de: 
Servicios a la Comunidad; Inserción laboral y seguimien-
to de graduados; y, formación y gestión intercultural. El 
Director o Directora de la Dirección de Vinculación, estará 
sujeto a la veeduría del Patronato en todo lo relacionado 
al manejo de recursos institucionales, o sea que orienta 
la vinculación con la sociedad como proceso agregado 

de valor, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Educación Superior y el Reglamento de Régimen 
Académico del CES.

La Universidad Metropolitana, en el Reglamento 
Codificado de Vinculación con la Sociedad (Ecuador. 
Universidad Metropolitana, 2015b), establece las con-
cepciones, estrategias, proyecciones y normativas para 
el trabajo de vinculación, concebido este como un pro-
ceso misional de interacción entre la Universidad y la co-
munidad, orientada a desarrollar, consolidar y difundir los 
conocimientos científicos, tecnológicos, culturales y artís-
ticos generados en la Universidad.

Entre las políticas establecidas destacan que el proce-
so de vinculación debe responder a las expectativas y 
necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, 
regional y de las localidades donde se encuentran sus 
sedes y sus actividades estarán alineadas con las me-
tas, objetivos, estrategias e indicadores señalados en el 
Plan Estratégico Institucional y en correspondencia con la 
formación profesional a partir de la oferta académica de 
pregrado, posgrado y el proceso de investigación cientí-
fica; emanados de las necesidades del desarrollo local, 
regional y nacional. 

El trabajo de vinculación en la UMET se enfoca en una or-
ganización de la vinculación y la investigación, siguiendo 
el enfoque de gestión del ciclo de proyectos a través del 
Marco Lógico bajo un principio fundamental: la nomina-
lización de los impactos de la universidad en su entorno 
responderá a los Indicadores Objetivamente Verificables 
(IOV) del plan, prestando especial atención al permanen-
temente monitoreo de la ejecución de los proyectos y sus 
impactos a partir del reconocimiento social expresado 
por las organizaciones, el sector empresarial, las comuni-
dades y los gobiernos locales.

Además de las reglamentaciones nacionales e internas 
de la UMET antes mencionada se ha tenido en cuenta lo 
establecido en el Reglamento para la Evaluación Externa 
de las Instituciones de Educación Superior (Ecuador. 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad, 2013), referido a la vinculación con la socie-
dad, que comprende la institucionalización (planificación 
de la vinculación y gestión de recursos para la vincula-
ción) y los resultados de la vinculación (programas y pro-
yectos de vinculación).

A través de la revisión documental en la Auditoría in-
terna a este proceso se observa que en la Universidad 
Metropolitana de Ecuador (UMET) existe la documenta-
ción que norma el trabajo de vinculación con la socie-
dad, en especial el Reglamento de Vinculación con la 
Sociedad aprobado por el Consejo Académico Superior 
en su sesión del 07 de septiembre de 2015, específica-
mente a la referida a la organización de la vinculación con 
la sociedad 
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Figura 1. Estructura del Reglamento de Vinculación de la UMET.

Teniendo en cuenta que el reglamento abarca, norma y establece todos los aspectos necesarios para la planificación, 
organización, ejecución y control del trabajo de vinculación con la comunidad, se considera que la universidad dispo-
ne de la reglamentación adecuada para este proceso.

Tabla 2. Información de programas, líneas estratégicas y área del conocimiento en las que se insertan los proyectos 
de vinculación. 

Sede carrera Nombre del programa Líneas Estratégica Área del
conocimiento

Guayaquil
Cultura tradicional de la salud Educación y promoción 

para la salud en centros y 
comunidades vulnerables 
del ecuador 

Reducción de brechas 
y desigualdades econó-
micas

Salud y bienestar

Guayaquil Ciencias de la educación Empoderamiento para la 
educación inclusiva for-
mal y no formal en centros 
educacionales y comuni-
dades de la región. 

Reducción de brechas 
y desigualdades econó-
micas.

Educación

Quito Ing. Gestión empresarial Mejoramiento de las ca-
pacidades de emprendi-
miento en comunidades y 
empresas ecuatorianas 

Transformación de la 
matriz productiva

Gestión y adminis-
tración

Quito Gestión de empresas turísticas y hote-
leras

Fortalecimiento de los 
servicios turísticos y ho-
teleros en circuitos selec-
cionados

Transformación de la 
matriz productiva

Viajes, turismo ocio
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Quito
Sistemas de información

Mejoramiento de la ges-
tión y la formación huma-
na con el uso de la tic en 
organizaciones empresa-
riales y públicas ecuato-
rianas 

Transformación de la 
matriz productiva

Tecnologías de la 
Información
y las Comunicacio-
nes (TIC)

Quito Derecho Consultoría jurídica gratui-
ta y solución de conflictos

Fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica 

Admin is t rac ión, 
negocios y legali-
zación

Machala Derecho Programa gratuito de 
alianza estratégica en-
tre el gobierno autónomo 
descentralizado munici-
pal (GADM) de Machala 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad jurídica Admin is t rac ión, 

negocios y legali-
zación

Machala Ing. Gestión empresarial Programa diversidad bio-
lógica y cultural comuni-
taria

Sostenibilidad organi-
zacional y participación 
comunitaria

Gestión y adminis-
tración / ciencias 
ambientales

Tabla 3. Correspondencia de los proyectos con las prioridades.

Indicadores Total UMET Guayaquil Quito Machala

Cantidad Total de Proyectos 23 4 13 6

Porciento 100% 17% 56,52% 26,08%

Correspondencia con las Prioridades (Cantidad) 23 4 13 6

Porciento 100% 100% 100% 100%

En los datos anteriores el 100 % de los proyectos de cada 
sede y la universidad se corresponden con las priorida-
des de investigación declaradas por la UMET. Todos los 
proyectos se encuentran direccionados a dar respuestas 
a las líneas y programas establecidos por la organización.

A pesar de los resultados obtenidos en este análisis, en 
las diferentes sedes de la Universidad metropolitana de 
Ecuador, debe actualizarse constantemente el trabajo 
realizado integrando los proyectos de vinculación e in-
vestigación con toda la normativa interna y externa defini-
da en el trabajo de la entidad.

CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de la Auditoría Interna se trian-
gularon los documentos normativos internos y externos 
establecidos en la UMET y se evidenció que existe co-
rrespondencia entre estos, o sea, que están en concor-
dancia con la misión, visión, objetivos académicos tanto 
institucionalmente como de la carrera.

Ambos procesos (Investigación y Vinculación con la 
sociedad) son pertinentes ya que se encuentran en co-
rrespondencia con las prioridades del Plan de Desarrollo 
Nacional de Ecuador y con los objetivos de cada una de 
las carreras. 
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RESUMEN

En este artículo, se propone el uso de un nuevo clasificador bayesiano simple (SBND) que aprende rápidamente una fron-
tera de Markov de la variable clase y una estructura de red que relaciona las variables de la clase y dicha frontera. Este 
modelo se compara con otros clasificadores bayesianos, para luego hacer uso de los modelos gráficos probabilísticos en 
el campo de la enseñanza para poder determinar el problema de deserción estudiantil en las universidades. Se han utili-
zado datos socioeconómicos de los estudiantes legalmente matriculados en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo en Ecuador durante el periodo 2012-2013. Con esta base de datos se compararán 
los resultados que obtienen los algoritmos Naive Bayes, TAN, BAN, SBND y las combinaciones con diferentes métricas 
como K2, BIC, Akaike, BDEu. También se comparan los métodos RPDAG y C-RPDAG. El trabajo experimental fue realizado 
con la herramienta Weka que es de acceso libre y gratuito.

Palabras clave: Redes bayesianas, clasificador bayesiano, deserción estudiantil.

ABSTRACT

In this article, we propose the use of a new simple Bayesian classifier (SBND) that quickly learns a Markov boundary of the 
class variable and a red structure that relates the variables of the class and the boundary. This model is compared with other 
Bayesian classificators, to then make use of probabilistic graphical models in the field of education in order to determine the 
problem of student desertion in universities. Socio-economic data of students legally enrolled in the Faculty of Engineering 
Sciences of the Technical State University of Quevedo in Ecuador during the 2012-2013 period have been used. This data-
base compares the results obtained with the Naive Bayes, TAN, BAN, SBND and combinations with different metrics such 
as K2, BIC, Akaike, BDEu. The RPDAG and C-RPDAG methods are also compared. The experimental work was carried out 
with the Weka tool, which is free and has open access.

Keywords: Bayesian networks, Bayesian classifier, student desertion.
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INTRODUCCIÓN

El problema de la deserción estudiantil viene siendo es-
tudiado desde tiempo atrás por algunos investigadores. 
Magaña, Montesino& Hernández (2006), lo analizan agru-
pando a individuos u objetos de acuerdo a sus semejan-
zas, maximizando la similitud de los objetos dentro de los 
grupos a la vez que maximiza la heterogeneidad entre 
agregados. También se han utilizado técnicas de minería 
de datos para predecir la probabilidad de que un estu-
diante abandone la institución educativa; tal es el caso 
de Kuna, García Martínez & Villatoro (2010), quienes hi-
cieron uso del conocimiento en reglas de asociación y en 
el enfoque TDIDT (Top Down Induction of Decision Trees) 
sobre la base de datos de la gestión académica del con-
sorcio SIU de Argentina (que reúne 33 universidades de 
Argentina), permitiendo realizar un análisis para encon-
trar las reglas de comportamiento.

Lykourentzou, Giannoukos, Nikolopoulos, Mpardis & 
Loumos (2009), usan un método de predicción de deser-
ción en los cursos de e-learning, basado en tres técnicas 
populares de aprendizaje automático: redes neuronales 
feedforward, máquinas de soporte vectorial y métodos 
de ARTMAP difuso simplificado. Por otro lado, Dekker, 
Pechenizkiy & Vleeshouwers (2009), haciendo uso de 
árboles de clasificación, naive Bayes, regresión logís-
tica y bosques de árboles comparan distintos modelos 
para predecir las tasas de abandono durante el primer 
semestre de los estudios de grado en la Universidad de 
Eindoven obteniendo unas tasas de acierto entre el 75% 
y el 80%.

También se puede referenciar el trabajo de Porcel, Dapozo 
& López (2010), en el que se analiza la relación del ren-
dimiento académico de los alumnos que ingresan a la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 
de la Universidad Nacional del Nordeste (FACENA-UNNE) 
en Corrientes, Argentina, durante el primer año de carrera 
con las características socio-educativas de los mismos. 
Se ajustó un modelo de regresión logística binaria, el cual 
clasificó adecuadamente el 75% de los datos.

Kuna, et al. (2010), proponen un modelo basado en redes 
bayesianas para determinar el estilo de aprendizaje de 
cada estudiante tomando como base la información pro-
porcionada por expertos (docentes), construyendo así la 
red con un alto grado de precisión.

Hay un trabajo enfocado al estudio de medidas de ren-
dimiento colectivo, como es el caso del de Morales & 
Salmerón (2003), en el que se propone una metodología 
para el análisis de relevancia de indicadores de rendi-
miento basada en el uso de redes bayesianas. 

Los modelos gráficos permiten obtener, de forma sencilla, 
las principales relaciones entre las variables a conside-
rar en este tipo de estudios. La metodología propuesta 
se aplica a un caso práctico, mostrando que esta es una 
herramienta útil para ayudar en la toma de decisiones en 
la elaboración de políticas basadas en indicadores de 
rendimiento. 

Esta tarea requiere el manejo de un alto número de va-
riables de distintas naturalezas (cualitativas y cuanti-
tativas), que pueden tener una compleja estructura de 
dependencias.

DESARROLLO

En este estudio empezamos introduciendo un nuevo cla-
sificador que llamaremos clasificador bayesiano simple 
SBND, que será una red bayesiana genérica, pero apren-
dida con una técnica voraz. Luego se realiza el análisis de 
deserción de los estudiantes legalmente matriculados en 
la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo en el periodo 2012-2013 
en base a los datos socio económicos (Oviedo, Moral & 
Puris,, 2016). Posteriormente para realizar la clasificación 
se utiliza la herramienta Weka, usando clasificadores ba-
yesianos, en este caso se utiliza Naive Bayes, BayesNet 
con K2 y un solo padre, BayesNet con K2 y un máximo de 
5 padres, BayesNet con TAN, BayesNet con Hill Climber 
y un solo padre, BayesNet con Hill Climber y un máximo 
de 5 padres. Luego se usa los clasificadores de árboles, 
llegando a comparar los resultados obtenidos por los ár-
boles J48 y Random Forest, a continuación, se analizan 
los datos con clasificadores que hacen uso de reglas de 
clasificación, para finalmente con todos estos resultados 
realizar un experimento en Weka.

Procedimiento inicial:

Para este clasificador antes que nada vamos a necesitar 
una función PADRES que dado una variable Xi y un con-
junto de candidatos calcula el mejor conjunto de padres 
de Xi de entre ese conjunto de candidatos. El conjunto de 
padres se devuelve en πi y al mismo tiempo devuelve un 
valor numérico que es el Score de esa variable dado ese 
conjunto de padres medido por un Score bayesiano.

La función PADRES es la que realiza una búsqueda heu-
rística del mejor conjunto de padres dentro de un conjunto 
de candidatos y esto se da añadiendo y quitando padres 
mientras allá mejoras en el score (Oviedo, et al., 2016).
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Procedimiento de construcción del clasificador bayesiano

Este clasificador empezará con la variable clase y va aña-
diendo de forma interactiva distintos nodos al clasifica-
dor. Vamos a suponer que hemos añadido X’ nodos en 
general, en ese momento es la clase (rojo) y se han aña-
dido 5 nodos, de manera general nuestra red bayesiana 
va a ser la variable clase como padre de todos los nodos 
y una estructura genérica de red bayesiana y los nodos.

Para añadir un nodo para cada nodo candidato que no 
haya sido añadido previamente se calculan 2 valores. 
Primero uno con el mejor score de Xi cuando su padre 
se elige de entre todos los nodos previamente añadidos 
incluyendo la variable clase menos el score de Xi cuando 
los candidatos son los nodos previamente añadidos, pero 
sin incluir la variable clase. Este valor se supone que es 
de grado de dependencia condicional entre Xi y la clase 
dado los nodos previamente añadidos. Esto se considera 
como una medida de información que la variable Xi da 
sobre la clase condicionado a la variable ya introducida.

La variable que mayor información entregue siempre que 
esta sea positiva se añade a la red y se considera como 
su conjunto de padres, el mejor conjunto de padres que 

nos ha devuelto esta función. Como la información es po-
sitiva hay que suponer que la variable clase está incluida 
en el conjunto de padres. El algoritmo termina si la fun-
ción es <=0.

Características para construir el clasificador

 • Aprender una red bayesiana arbitraria con un subcon-
junto de las variables iniciales que influyen directa-
mente en esta variable por lo tanto de manera implícita 
realiza una selección de variables. 

 • En la forma que hemos construido, la variable clase es 
siempre un nodo raíz. 

 • El orden de los atributos se basa en elegir de forma 
voraz primero los atributos que más informan sobre la 
clase, dados los atributos ya seleccionados. 

Tradicionalmente se ha considerado que los algoritmos 
para aprendizaje sin restricciones de redes bayesia-
nas, especialmente los basados en el paradigma de 
métrica+búsqueda, no son adecuados para la construc-
ción competitiva de clasificadores basados en redes ba-
yesianas (Acid & De Campos, 2005). Actualmente esto a 
cambiando debido al desarrollo de métodos de aprendi-
zaje de redes genéricas que son muy competitivos (Acid 
& De Campos, 2005).

En esta parte experimental se han utilizado datos socioe-
conómicos de los estudiantes legalmente matriculados en 
la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo en Ecuador durante el perio-
do 2012-2013. Con esta base de dato se compararán los 
resultados que obtienen los algoritmos Naive Bayes, TAN, 
BAN, SBND y las combinaciones con diferentes métricas 
como K2, BIC, Akaike, BDEu. También se comparan los 
métodos RPDAG y C-RPDAG. Estos métodos constru-
yen clasificadores que son redes bayesianas genéricas 
equivalentes en independencia y equivalentes en clasifi-
cación. El trabajo experimental fue realizado con la herra-
mienta Weka (Garner, 1995). Las variables se ilustran en 
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la tabla 1. Los diferentes valores que asumen cada una 
de esas variables, se muestran en las tablas 2, 3, 4, 5.

Tabla 1. Variables y sus descripciones.

Variable Descripción
A Carrera
B Curso
D Discapacidad
E Costo de la educación
F Vive separado de la familia
G Tipo de vivienda de la familia
H Propietario de la vivienda
I Servicio de TV Cable
J Servicio de tarjeta de crédito
K Servicio de acceso a internet
L Servicios básicos
M Servicio de transporte privado
N Servicio de plan celular
O Servicio de carro propio
P Viene en carro propio
Q Trabaja actualmente
R Aprobó
S Desertó

Tabla 2 Valores y descripción de la variable carrera.

Valor Descripción
FI024 Ingeniería en Sistemas
FI025 Ingeniería en Diseño Gráfico
FI026 Ingeniería Mecánica
FI027 Ingeniería Industrial
FI028 Ingeniería en Telemática
FI029 Ingeniería Eléctrica
FI030 Ingeniería Agroindustrial
FI031 Ingeniería en Seguridad Industrial

Tabla 3. Valor y descripción de la variable curso.

Valor Descripción
1 Primero
2 Segundo
3 Tercero
4 Cuarto
5 Quinto

Tabla 4. Variable y descripción de valores.

Variable Descripción
D SI=1; NO=0
F SI=1; NO=0
I SI=1; NO=0
J SI=1; NO=0
K SI=1; NO=0
L SI=1; NO=0
M SI=1; NO=0
N SI=1; NO=0
O SI=1; NO=0

P SI=1; NO=0
Q SI=1; NO=0
R SI=1; NO=0
S SI=1; NO=0

Tabla 5. Variable y descripción de valores.

Variable Descripción
E X<200=0; 

200>X<800=1; 
X>800=2

G Media agua=0; Casa/Villa=1; Departamento=2; 
Cuarto de inquilinato=3; Otra=4; 
Rancho=5

H Padre y madre=0; 
Padre=1;
Madre=2;
Otro pariente=3;
Otro=4

Weka permite trabajar con distintas herramientas de mi-
nería de datos como reglas de asociación, agrupación, 
clasificación y regresión. Podemos visualizar en la figura 
1 los resultados obtenidos por cada uno de los atributos 
en referencia a la clase S (deserta). De forma visual, ya 
se puede observar que no hay variables que de forma in-
dividual den información significativa sobre la deserción.

De acuerdo a la figura 1 se ha construido las tablas 6, 7 y 
8, en el que podemos encontrar el análisis descriptivo de 
las variables donde se puede visualizar el porcentaje de 
cada uno de sus valores.

Figura 1. Resultados obtenidos por cada uno de los atri-
butos en referencia a la clase.
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Tabla 6. Variables y análisis descriptivo.

Variable Descripción Cantidad Porcentaje
A FCI024

FCI025
FCI026
FCI027
FCI028
FCI029
FCI030
FCI031

125
222
68
87
64
86
79
42

16.17%
28.72%
8.80%
11.25%
8.28%
11.13%
10.22%
5.43%

B 1
2
3
4
5

98
236
210
146
83

12.68%
30.53%
27.17%
18.89%
10.74%

D No
Si

681
92

88.10%
11.90%

Tabla 7. Variables y análisis descriptivo.

Variable Descripción Cantidad Porcentaje

E
X<200

200>X<800
X>800

395
306
72

51.10%
39.59%
9.31%

F no
si

590
183

76.33%
23.67%

G

Media agua
Casa/villa

Departamento
Cuarto inquilinato

Otro
Rancho

40
673
18
25
11
6

5.17%
87.06%
2.33%
3.23%
1.42%
0.78%

H

Padre y madre
Padre
Madre

Otro pariente
Otro

169
278
131
135
60

21.87%
35.97%
16.95%
17.46%
7.76%

I no
si

595
178

76.97%
23.03%

J no
si

746
27

96.51%
3.49%

K no
si

460
313

59.51%
40.49%

L no
si

101
672

13.07%
86.93%

M no
si

758
15

98.06%
1.94%

N no
si

685
88

88.62%
11.38%

O no
si

739
34

95.60%
4.40%

P no
si

751
22

97.15%
2.75%

Tabla 8. Variables y análisis descriptivo.

Variable Descripción Cantidad Porcentaje

Q no
si

619
154

80.08%
19.92%

R no
si

231
542

29.89%
70.11%

S no
si

686
87

88.75%
11.255

Se obtuvieron resultados usando como clasificadores 
Naive Bayes y BayesNet con diferentes alternativas como 
K2, TAN, Hill Climber con un padre y también con un 
máximo de 5 padres.

Tabla 9. Resultados obtenidos con diferentes 
clasificadores.

Clasificador

Clasifi-
cados 

correcta-
mente

Tasa 
TN

Tasa 
TP

NaiveBayes 88.0983 0.965 0.218
BayesNet con K2-1 padre 87.9690 0.964 0.218

BayesNet con K2-5 padres 91.0737 0.985 0.322

BayesNet con TAN 89.9094 0.974 0.318
BayesNet con Hill Clim-

ber-1 88.6158 0.974 0.195
BayesNet con Hill Clim-

ber-5 89.6507 0.975 0.276

Para obtener estos valores en la herramienta Weka he-
mos clasificado usando una validación cruzada de 10, 
con 773 casos teniendo como resultados que BayesNet 
con K2 y máximo 5 padres es el que mejor ha clasificado 
correctamente (91.0737%) y adicionalmente nos indica 
la tasa de verdaderos negativos (TN) o especifidad que 
corresponde a la probabilidad de que un estudiante que 
esté bien en su proceso académico tenga un resultado 
negativo en la prueba. En este caso solo se llega a detec-
tar como falsos positivos un 1.5% (1- 0.985) y la tasa de 
verdaderos positivos (TP) o sensibilidad donde se consi-
dera que la clase positiva es los alumnos que desertan no 
es muy alta, pero se llega a detectar casi la tercera parte 
de los alumnos que van a desertar, pero también se debe 
indicar que el coste en función de falsos positivos es muy 
bajo 0,015

Se puede observar que hay un 32.20% de sensibilidad 
usando distintos clasificadores de Weka. Este es el por-
centaje de estudiantes que se han clasificado correcta-
mente entre aquellos que desertan. Éstos son los que 
deberían de recibir alguna atención y sobre los que ha-
bría que aplicar acciones especiales para disminuir este 
índice. 
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En la figura 2 podemos visualizar que todas las variables 
están relacionadas directamente con la clase deserción 
(S). La variable curso (B) depende también de la carrera 
(A) e influyen sobre el resultado académico (R). Por otro 
lado, se puede también considerar que la variable contar 
con servicio de tv cable (I) influye directamente sobre (J, 
K, M), servicio de plan celular (N), y éstas sobre servicio 
de vehículo propio (O) y trabajar actualmente (Q).

Figura 2. Red obtenida con clasificador BayesNet con K2 
y un máximo de 5 padres.

En la figura 3 podemos visualizar la dependencia de las 
variables con la clase S; así como también que el curso 
(B) y la variable trabaja actualmente (Q) van a estar de-
pendiendo directamente de la variable carrera (A). 

El TAN considera sólo las relaciones más relevantes. 
Entre ellas la dependencia de la carrera para saber si se 
aprueba o no el curso (R), de igual manera que si el es-
tudiante trabaja (Q) vivirá en un domicilio diferente al de 
la familia (F).

 

Figura 3. Red obtenida con clasificador BayesNet con 
TAN.

En la figura 4 podemos visualizar la red obtenida con con 
BayesNet y un solo padre. Hay influencia de 5 variables 
carrera (A), curso (B), costo de educación (E), servicio de 
internet (K) y aprueba (R) de manera directa con la clase 
deserta (S); así como también la de la variable estudian-
te trabaja actualmente (Q) con carrera (A). También se 
demuestra una dependencia fuerte de la variable tener 
servicio de internet (K) con las variables servicios básicos 
(L) y con servicio de tv cable (I).

Figura 4. Red obtenida con clasificador BayesNet con 
HILL CLIMBER y un solo padre.
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En la figura 5 podemos visualizar la dependencia de las 
variables carrera (A), curso (B), costo de educación (E), 
servicio de internet (K) y aprueba (R) con la clase deserta 
(S); se sigue manteniendo la dependencia tanto de ser-
vicios básicos (L) como servicio de plan celular (N) de 
servicio de acceso a internet (K) y está de servicio de 
tarjeta de crédito (J).

Figura 5. Red obtenida con clasificador BayesNet con 
HILL CLIMBER y un máx de 5 padres.

Los resultados que se obtuvieron usando como clasifica-
dores de árboles J48 y Random Forest pueden ser visua-
lizados en la tabla 10.

Tabla 10. Resultados obtenidos con clasificadores de 
árboles.

Clasificador Clasificados 
correctamente

Tasa 
TN

Tasa 
TP

J48 88.227 0.993 0.011
RandomForest 89.6507 0.978 0.253

Como se puede observar trabajando con un clasificador 
de árbol J48 los casos clasificados correctamente equiva-
len al 88.2277%. Además, se indica el porcentaje de sen-
sibilidad y especifidad. Estos valores no mejoran en rela-
ción al del clasificador BayesNet con K2 y 5 padres. De 
igual manera se puede observar que trabajando con un 
clasificador de árbol Random Forest, los casos clasifica-
dos correctamente mejoran en referencia a J48. Se debe 

indicar que es un bosque aleatorio de 100 árboles de los 
cuáles cada uno está construido con 5 características.

Los resultados usando como reglas de clasificación ZeroR 
y tablas de decisiones se pueden ver en la tabla 11.

Tabla 11. Resultados obtenidos con diferentes reglas de 
clasificación.

Clasificador Clasificados 
correctamente

Tasa 
TN

Tasa 
TP

ZeroR 88.7451 1 0
Tabla de decisiones 89.0039 0.981 0.172

Como se puede observar trabajando con reglas de clasi-
ficación ZeroR que corresponde a clasificadores triviales 
que siempre responden a la clase más frecuente ya sea 
negativa o positiva, los casos clasificados correctamente 
equivalen al 88.7451%. En el caso del trabajo con tablas 
de decisiones, los casos clasificados correctamente me-
joran en referencia a ZeroR.

A continuación, se realizará una comparación de los resul-
tados obtenidos con los diferentes algoritmos del estado 
del arte con la base de datos de variables socio-econó-
micas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
tal como se indica en la tabla 12.

Tabla 12. Resultados con base de datos de estudiantes 
de la UTEQ.

Datos SBND1 SBND2 SBND3 SBND4
BAN 

BDe
BAN BIC

Socioeconó-

mico
88.232 88.745 88.357 89.910 87.581 87.711

Datos BAN K2
RPDag 

BDe

RPDag 

BIC

RPDag 

K2
TAN

NaiveBa-

yes
Socioeconó-

mico
87.723 87.584 87.972 89.657 88.743 87.456

Finalmente hemos aplicado los algoritmos de SBND y 
otros del estado del arte y como se puede observar el 
algoritmo que entrega mejores resultados es SBND con 
K2 con mucha diferencia de los otros con los que se han 
comparado y que los de peor resultado son con métrica 
BDEu y BAN con la métrica BIC.

En virtud de que valor que se obtiene con el test de 
Friedman es mayor que 0.05, la hipótesis nula no es re-
chazada y se determina que no hay diferencias signifi-
cativas entre las distribuciones y por lo tanto no es ne-
cesario seguir realizando pruebas. Estos resultados se 
originan en virtud de que se han comparado pocas bases 
de datos.
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CONCLUSIONES

En la investigación se ha introducido un clasificador baye-
siano que se basa en obtener de forma rápida una fronte-
ra de Markov que es fácil de aprender y muy competitivo. 

El comportamiento del clasificador en determinados 
ejemplos es dependiente de la métrica que se use. BIC 
no da buen resultado, Akaike da buenos resultados en 
referencia a la media y K2 da buenos resultados en test 
no paramétricos.

En referencia al análisis de los datos de la UTEQ tenemos 
que decir que no es un problema fácil, pero aun así algu-
nos clasificadores obtienen una sensibilidad cercana a la 
tercera parte con un coste en falsos positivos de sólo el 
1,5%.
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RESUMEN

En el presente trabajo se pretende describir la interacción de la Tributación con otras áreas del conocimiento, especial-
mente la Contabilidad Financiera. En la metodología usada en la investigación se privilegia por un lado, el accionar del 
propio investigador y el contexto tributario en el cual se desenvuelve, y por el otro, la revisión bibliográfica que se hace 
con relación a la investigación tributaria y contable. Se hace énfasis en las prácticas que se reproducen en la sociedad 
y en la experiencia del investigador dentro de ella. 

Palabras clave: Tributación, contabilidad financiera, interdisciplina, multidimensionalidad del tributo, discurso.

ABSTRACT

This paper aims to describe the relationship of Taxation with other areas of knowledge with which it constantly interacts 
and also highlights the consequences of multidimensionality of tax on tax research and disciplinary practice. In the 
methodology used in the research, the researcher’s own actions and the tax context in which he works are privileged 
on the one hand and on the other hand, the bibliographical review that is done in relation to the tax and accounting re-
search. A great emphasis is placed on the practices that are reproduced in society and on the researcher’s experience 
within it. 

Keywords: Taxation, financial accounting, interdiscipline, multidimensionality of the tax, speech.



287

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

INTRODUCCIÓN

Para hablar de la interacción de la Tributación con otras 
áreas del conocimiento, especialmente la Contabilidad 
Financiera, primero debe aclararse el alcance del enun-
ciado Tributación. Según Bastidas (2017), existe una dife-
rencia fundamental entre la Tributación y la Fiscalidad en 
lo que a su radio de acción disciplinal se refiere. Este au-
tor sostiene que a pesar de que en el lenguaje cotidiano 
estos enunciados pueden ser utilizados indistintamente, 
la Política Fiscal (Fiscalidad). 

Es una disciplina de la política económica centrada en 
la gestión de los recursos de un Estado y su correspon-
diente administración. La Política Fiscal configura el pre-
supuesto del Estado, sus componentes, el tipo de gasto 
y los tributos. Por su parte, la Tributación representa el 
factor de equilibrio para el presupuesto de una nación 
puesto que genera el ingreso ordinario para sufragar el 
gasto en el correspondiente periodo económico-fiscal. La 
interacción de estas categorías permite configurar la es-
tabilidad económica de un país.

De esta forma, la Tributación es el sistema por el cual el 
Estado a través de los órganos de gobierno extrae el di-
nero de sus administrados para coadyuvar con las cargas 
públicas. La Tributación es el sistema en el que atendien-
do a una Política Fiscal determinada (expansiva, contrac-
tiva o neutra) se diseñan los cargos pecuniarios sobre las 
rentas, las mercancías, las propiedades, el patrimonio o 
los servicios y los correspondientes procedimientos para 
su exacción. La Tributación tiene por objeto recaudar los 
fondos que el Estado necesita para su funcionamiento. La 
Tributación es una función de la fiscalidad.

Al igual que en muchas otras áreas de las ciencias socia-
les, la Tributación debe analizarse bajo un marco interdis-
ciplinario o multidisciplinario, pues como se evidencia, su 
origen se deriva de otra disciplina. Al analizarla se debe 
considerar que no solo interactúa de forma constante con 
la fiscalidad sino a su vez se comunica con otras discipli-
nas como por ejemplo con la Sociología, la Economía y la 
Contabilidad Financiera. Con esta última, mantiene una 
relación simbiótica.

Contabilidad Financiera y Tributación están íntimamente 
relacionadas, de hecho, si se acepta que la contabilidad 
es interdisciplinaria desde sus inicios como lo proponen 
Lowe & Tinker (1977), es quizás, en esta relación con el 
tributo en el campo de la práctica contable, en donde se 
hace más evidente. Ambos conocimientos, deben aten-
der los mismos problemas y consensuar tratamientos en 
la práctica profesional pues su interacción es casi diaria.

Ambas disciplinas hacen un esfuerzo indagatorio y con-
vergente para obtener cuotas de saber acerca de un 
determinado objeto. En este sentido, existen hechos 
económicos que surgen de los intercambios comercia-
les que deben ser reconocidos simultáneamente por la 
Tributación y la Contabilidad Financiera; como por ejem-
plo, el cálculo del Impuesto Diferido. El Impuesto Diferido 
es una muestra del carácter interdisciplinario entre la 
Contabilidad Financiera y la Tributación dado que se 
necesitan bases financieras y bases tributarias para la 
determinación del tratamiento contable del gasto por im-
puesto sobre la renta.

El Impuesto Diferido es el impuesto (activo o pasivo) que 
se difiere en el tiempo producto de las diferencias en tér-
minos temporales del reconocimiento del impuesto so-
bre la renta desde el punto de vista tributario, y desde la 
óptica financiera. Al respecto, la Norma Internacional de 
Contabilidad 12 (2016), que regula la contabilización del 
Impuesto a las Ganancias, establece que los impuestos 
diferidos se generan al comparar las bases financieras 
con las bases fiscales de los activos y los pasivos, más 
aquellos impuestos diferidos que están relacionados con 
los créditos fiscales a ser utilizados en el futuro.

En la aplicación de esta norma se genera explícitamente 
una diferenciación entre el “gasto de impuesto sobre la 
renta del periodo y el impuesto sobre la renta a pagar” 
(Llobet 2014, p. 3) y que las normas tributarias no con-
templan, dado que para la norma impositiva venezolana 
(2014) (incluso la mayoría de las normas tributarias la-
tinoamericanas) el gasto de impuesto sobre la renta es 
igual al impuesto por pagar al Tesoro Nacional”, lo cual 
es un error conceptual, al menos desde la perspectiva de 
la definición financiera del gasto. Para la cuantificación 
del Impuesto Diferido se necesitan la interacción de estas 
dos disciplinas, la Contabilidad Financiera (bases finan-
cieras) y la Tributación (bases tributarias).

De igual forma, la Tributación y el Derecho también están 
íntimamente ligados. Nullum tributum sine lege es el afo-
rismo latino que indica que ningún tributo puede cobrarse 
sin estar expresamente tipificado en un cuerpo normativo. 
La Tributación tiene por objeto recaudar los fondos que 
el Estado necesita para su funcionamiento y, el Derecho 
Tributario, como una rama del Derecho de la Hacienda 
Pública, con plena autonomía científica y de derecho po-
sitivo, se encarga de regular la creación y aplicación de 
los tributos que proveerán esos fondos, además de regu-
lar las relaciones jurídicas entre contribuyentes y Estado.

Así, el Derecho Tributario otorgará el lenguaje necesario 
para la configuración de las obligaciones producto de las 
relaciones jurídico-tributarias, es decir, a los fines tanto 
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de la creación como de la aplicación de los tributos, la 
Tributación necesita del Derecho como vaso comunicante 
entre el proceso de estudio y decisión sobre “cual riqueza 
será gravada, en cuales circunstancias, en cual propor-
ción, en cual momento” (Santos, 2012, p. 35), quienes pa-
garían el gravamen sobre esa manifestación de riqueza, 
quienes no y las consecuencias de la comisión de una 
conducta que atente contra los fines de la Tributación.

También destaca la relación de la Tributación con la 
Política y la Sociología. Detrás de toda acción política hay 
una ideología o intencionalidad subyacente que permite 
al colectivo que la acciona permear su forma de ver el 
mundo hacia la sociedad a la cual está dirigida la política 
pública. Esas acciones producirán distintos fenómenos 
que determinarán las relaciones entre las distintas enti-
dades que cohabitan en una sociedad. La Tributación no 
está exenta de esos procesos, pues dependiendo de la 
visión de Estado establecida en el pacto social y las inten-
ciones e ideologías que tengan los grupos de poder de 
turno, estará moldeado el sistema tributario de una nación 
y, con base en ese sistema, existirá un comportamiento 
colectivo en las entidades lucrativas; todo dentro de un 
contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmer-
sas. Estas visiones orientarían sobre la escogencia entre 
impuestos al consumo, al patrimonio, al consumo selecti-
vo, a la renta, a la actividad económica, las preferencias 
arancelarias, el tipo de incentivo fiscal, gravámenes pro-
gresivos o regresivos, entre otros.

Es común observar que los representantes del Poder 
Ejecutivo a nivel federal y municipal, se debaten en como 
“diseñar un sistema tributario que mantenga una relación 
equilibrada entre el nivel de ingresos recaudados, que en 
términos absolutos, es la máxima expresión de capaci-
dad contributiva (no capacidad real contributiva – esta 
tiene otras categorías) de los contribuyentes y, las car-
gas tributarias de estos” (Bastidas, 2017 p. 67), es decir, 
aparece la paradoja de cómo obtener ingresos tributarios 
sin afectar la gobernanza, el aparato productivo, la ca-
pacidad real de contribución con las cargas públicas e 
incluso los niveles de percepción positiva del gobernante 
de turno. Conseguir ese equilibro es toda una gesta.

Estas múltiples interacciones citadas, las cuales se pro-
ducen en contextos y condiciones distintas, darían cuen-
ta de lo que Bastidas (2017), “carácter multimendimen-
sional del tributo”, lo cual acarrea algunas consecuencias 
para la Tributación las cuales se citarán a continuación. 
Estas consecuencias fueron derivadas de la experiencia 
del investigador dentro del contexto tributario y contable 
y de la revisión bibliográfica.

DESARROLLO

En cuanto a la metodología usada para la revisión biblio-
gráfica se procedió a revisar sistemáticamente una serie 
de documentos de sociedades científicas dedicadas a la 
investigación en el área contable y tributaria, así como la 
posición de la doctrina sobre la incidencia que tienen los 
principios contables en el ejercicio profesional tributario 
y viceversa. Se incluyó literatura y, mediante búsqueda 
manual, se intentó hallar la posible existencia de discur-
sos interdisciplinarios entre Tributación y Contabilidad 
Financiera que permitan visualizar la forma en que se co-
munican estas disciplinas.

En cuanto a la estrategia de búsqueda se procedió a re-
visar en revistas científicas (Accounting, Organizations 
and Society, American Accounting, The Accounting View, 
Actualidad Contable, Vision Contable, etc.) y en biblio-
tecas digitales tales como Redalcyt, Scielo, Dialnet, 
Saberula entre otras, de artículos científicos relacionados 
con el área objeto de estudio. Esta búsqueda se hizo tan-
to en español, como en inglés, italiano y portugués, sin 
límite de fecha. Se analizaron además las referencias bi-
bliográficas de los artículos seleccionados en inglés con 
el fin de determinar estudios potencialmente incluibles 
para la presente revisión. 

En la búsqueda de literatura gris se incluyó además do-
cumentos como sentencias en original, leyes tributarias 
y constituciones de algunos países de Latinoamérica. 
Respecto a las revisiones de los estudios científicos, el 
criterio de inclusión que se usó fue el que los estudios in-
cluyeran posiciones sobre las prácticas disciplinales de-
rivadas de un marco de referencia (constituciones, leyes, 
NIIF) y sobre las visiones que tienen los autores sobre las 
nuevas tendencias en investigación tributaria.

Para proceder a la selección se revisaron los títulos, los re-
súmenes y las conclusiones para decidir si era necesario 
leer los argumentos esgrimidos en los artículos que sumi-
nistrarán aportes importantes a la presente investigación. 

Sin embargo, es de destacar que en esta investigación 
se privilegia el accionar del propio investigador y el con-
texto tributario en el cual se desenvuelve, planteando crí-
ticas, vacíos y nuevas formas de visualizar la disciplina 
tributaria dado que la postura del investigador es crítico 
interpretativa.

En la tabla 1 se presenta el formato de registro de obser-
vación documental utilizado para la realización del pre-
sente estudio. En este se detalla el propósito general del 
estudio las consecuencias, las categorías a documentar 
y las observaciones que hiciere el investigador sobre el 
tópico investigado. 
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Tabla 1. Registro de observación documental.

Propósito 
General 

Aspectos con-
siderados SI NO N/A Observa-

ciones
Derivar los 
aspectos 
mas rele-
vantes de 
la interac-
ción de 
la Tribu-
tación 

con otras 
áreas del 
conoci-
miento 

Investigación 
Tributaria

Investigación 
Contable

Discursos 
disciplinales
Disciplinas 

concurrentes 
en la tributa-

ción
Tensiones 

discursivas
Prácticas 

disciplinales
Doctrina Con-

table
Doctrina 
Tributaria
Principios 
Tributarios 

Vs. Principios 
Contables

Aunque no siempre sea posible engranar esfuerzos y 
colaboraciones investigativas tan complejas y extensas 
para realizar estudios interdisciplinarios, en los ambien-
tes de producción discursiva en donde se concibe, tan-
to la política fiscal, como el diseño de los procesos que 
orientarán la forma en cómo la Tributación coadyuvará a 
la ejecución de esa política en una determinada jurisdic-
ción, se podrían consensuar esfuerzos intelectuales entre 
los expertos de las diversas disciplinas que participan 
en ese proceso, a saber Economía, Tributación, Política, 
Sociología, Derecho y Contabilidad Financiera.

Señala Lymer, et al. (1999), que la investigación existente 
en Tributación tiende a ser conducida y escrita por disci-
plinas como el Derecho, Economía y Contabilidad. Pero, 
otros enfoques liderados por los académicos de las cien-
cias políticas y la política social son mas “distintivos e in-
fluyentes en debates sobre políticas y prácticas fiscales 

y representan tradiciones que han ayudado a moldear y 
refinar nuestro pensamiento conceptual sobre el impues-
to más que las primeras tres disciplinas” (pág. 5) lo que 
sugiere que las investigaciones interdisciplinarias no han 
permeado a todo el espectro del colectivo científico y 
económico.

Como respuesta a este hecho, Lamb (2005), plantea un 
enfoque interdisciplinario en investigación tributaria, el 
cual implicaría:

1. El reconocimiento del objeto interdisciplinario de 
investigación, 

2. El reconocimiento de las conexiones de la disciplina 
madre con las demás disciplinas 

3. Determinar las formas y diferencia de registro (por re-
gistro Lamb entiende el discurso o la manera en la 
que se entiende la información, se discuten los argu-
mentos y las referencias comunes 

4. La adopción de métodos de investigación que se ex-
traen de la manera en como las disciplinas utilizan 
sus propios métodos y que estén bien desarrollados 

Este enfoque investigativo que Lamb (2005), plantea, se 
refleja parcialmente en la forma en cómo Arnold (1990), 
propone el proceso de diseño de la política fiscal de un 
país. Tanto en las fases de elaboración de las políticas 
y análisis técnico, como en la etapa de redacción regla-
mentaria, Arnold (1990), sostiene que deben participar 
“de forma mancomunada y, en un mismo equipo de tra-
bajo, tanto los expertos en contabilidad y derecho tributa-
rio como los economistas”. (p. 2) dado que es el método 
adecuado para evitar contradicciones conceptuales y 
operativas que afecten la viabilidad de la política econó-
mica aplicada.

En efecto, en los Estados Unidos la formulación de polí-
ticas tributarias para el Poder Ejecutivo es responsabili-
dad del Subsecretario de Política Tributaria, que cuenta 
con abogados, economistas y contadores en vista de las 
múltiples dimensiones del tributo. Así, si extrapoláramos 
el enfoque de Lamb (2005), a estos procesos, daríamos 
cuenta de que el reconocimiento del objeto interdiscipli-
nario de investigación es la formulación de políticas tribu-
tarias en un ámbito temporal determinado (generalmente 
al principio de cada mandato del Poder Ejecutivo).

En cuanto al reconocimiento de las conexiones de la 
disciplina “Tributación” con las demás disciplinas, ten-
dríamos que tanto los efectos económicos de las dife-
rentes políticas tributarias propuestas, como sus posi-
bles consecuencias en el nivel de ingreso, podrán ser 
determinados por los economistas. Los expertos en 
Derecho Tributario, Derecho Público, Derecho Financiero 
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y Derecho Administrativo deben preparar el diseño de las 
normas propuestas y la armonización con el resto del sis-
tema jurídico, es decir, producirán el lenguaje legislativo 
real. 

Los especialistas en comercio exterior y aduanas debe-
rán proveer el conocimiento de las normas tributarias y 
mercantiles de los diferentes países para que las normas 
propias entren en consonancia con ese corpus normativo 
(convenios, contratos, tratados de doble imposición, pro-
yectos de inversión, entre otros). En tanto, los especialis-
tas en ciencias políticas estudiarán las consecuencias del 
ejercicio del poder tributario en el colectivo, es decir, en 
los contribuyentes. 

Por su parte, los contadores públicos deberían advertir 
sobre la compatibilidad de las normas tributarias pro-
puestas con las normas, métodos y principios contables 
generalmente aceptados, además de analizar el impac-
to de la carga tributaria en la rentabilidad de los entes 
económicos puesto que proporcionan evidencia empíri-
ca muy necesaria y pertinente con respecto al compor-
tamiento corporativo real. También los miembros de las 
administraciones tributarias podrían participar evaluando 
los problemas que se suscitarían en los procesos de li-
quidación y determinación del quatum de la obligación 
tributaria.

Este esfuerzo interdisciplinario en materia tributaria que 
se dio en los EEUU posiblemente obedece a la necesidad 
de establecer conexiones entre las diferentes dimensio-
nes en la que actúa la Tributación (Finanzas, Economía, 
Derecho, Contabilidad, Política), y a “una visión emer-
gente, por parte de los investigadores, en abordar de 
forma colaborativa los complejos problemas del mundo 
moderno para aprovechar los conocimientos, aptitudes y 
técnicas de otras disciplinas” (Starkey & Madan, 2001, p. 
18). Probablemente, la necesidad de producir resultados 
diferentes en materia tributaria ha obligado a hacer un es-
fuerzo colaborativo interdisciplinar puesto que de forma 
individual existían fenómenos que no eran percibidos ni 
explicados por esta disciplina. Esto pudiera ser atribuible 
al enfoque unidisciplinario con que se ha abordado tradi-
cionalmente el tributo (Lamb, 2005, p. 117).

En el apartado tres del enfoque investigativo de Lamb, 
el cual plantea la determinación e interpretación de los 
“registros” de cada disciplina, podría incorporarse la con-
ciencia crítica de las experiencias interdisciplinarias. Al 
respecto, Viloria (2013), sostiene que Habermas (1989), 
se constituye en una de las figuras claves de esta postura 
crítica dado que “la acción comunicativa propuesta por 
él [1985, 1987, 1989] defiende la comunicación lingüística 
desde la interpretación, pero, ésta última, contextualizada 

y entrelazada con normas, valores, objetos y vivencias in-
tencionales para “negociar” conceptos compartidos con 
todos”. (p. 46). 

En este punto, las interpretaciones de la realidad, mol-
deadas por los discursos de cada disciplina, pueden es-
tar controladas por grupos de interés, con sus propios 
objetivos, a través de una ideología específica. Es decir, 
para que la investigación interdisciplinaria tenga sentido 
se debe identificar “las ideologías y otros mecanismos de 
dominación para una comprensión mucho más acertada 
de la realidad”. (Habermas, 1989, p. 47)

Del mismo modo, podría analizarse la forma en cómo se 
construye la realidad social para explicar como el modelo 
de la regulación contable internacional, las leyes tributa-
rias y los entes que las promueven, los órganos del Poder 
Ejecutivo, entre otros, tienen efectos en la construcción 
social de la realidad tributaria como “consecuencia de los 
hechos institucionales que son creados a través de inten-
cionalidades colectivas” (Pacheco, 2014, p. 78) pero que 
conservan su estatus óntico a pesar de no ser hechos na-
turales. Se puede partir del supuesto del realismo externo 
que establece que las “cosas existen independientemen-
te de las representaciones que los observadores realicen 
de este” (Searle, 1997). Ejemplo, las transacciones en-
tre entidades económicas (realidad económica) existen 
independientemente de cómo sean reconocidas por la 
Tributación y por la Contabilidad Financiera, es decir, la 
realidad social puede tener subniveles tal como lo afirma 
Lee (2006), al explicar que “la realidad económica es un 
subconjunto de una realidad social más amplia construi-
do por los seres humanos, y distinta de la realidad física 
basada en las leyes naturales e independientes de los se-
res humanos… la realidad social es subjetiva y depende 
de la observación humana, el consenso y la comunicación 
de su existencia”. (p. 27)

A través de esta afirmación, Lee (2006), reconoce que la 
contabilidad es una actividad humana y que tiene “como 
objetivo representar los hechos institucionales acerca de 
la actividad económica, lo que implica intencionalidad co-
lectiva acerca de su función social” (Pacheco 2014, p. 
19). Este hecho debe ser considerado por los investiga-
dores en tributación y dan muestra del carácter multidi-
mensional del tributo y la necesidad de abordar enfoques 
multidisciplinarios para su estudio y, obliga a la existencia 
de discursos interdisciplinarios y multidisciplinarios que 
faciliten la comunicación disciplinal y hagan la investiga-
ción más efectiva y menos velada. La polisemia presente 
en los discursos siempre ha sido un problema para la in-
vestigación en las ciencias sociales.
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Las consecuencias en cada disciplina dependerán de la 
forma en que las instituciones decidan lo que es real y lo 
que no es y, este hecho, debe tomarse en cuenta para 
fines investigativos puesto que el conocimiento que allí se 
produzca influenciado “por las relaciones de poder y, por 
tanto los hechos, no pueden ser separados de los valores 
y de la ideología que permean las relaciones de los suje-
tos” (Viloria 2013, p. 47) dada las características colecti-
vas de la Tributación y su vinculación con el ejercicio de 
la función pública.

Por otro lado, Hanlon, et al. (2009), sostienen que los es-
tudios en las áreas tributarias pueden ser de difícil ejecu-
ción no sólo porque se tiene que seguir la secuencia de 
cambios en los discursos tributarios, contables, financie-
ros, legales y económicos (a través de distintas institu-
ciones, agencias gubernamentales, círculos de política, 
académicos, gremios), “sino también porque las diferen-
tes disciplinas usan a menudo idiomas distintos y tienen 
diferentes perspectivas”. (p. 2)

Así, por ejemplo, en las Finanzas los tributos “son vis-
tos como una imperfección del mercado” (Hanlon, et al., 
2009, p. 2),  los economistas generalmente se centran en 
la incidencia del impuesto en la inversión, su retorno y 
el crecimiento económico. La Contabilidad Financiera lo 
ve como insumo para la determinación de los resultados 
económicos o para la valoración de un activo, mas no 
así los contadores en ejercicio profesional en Venezuela 
quienes lo ven como una prioridad disciplinal a los efec-
tos del registro, cuantificación y presentación de las tran-
sacciones; motivado posiblemente a la acción punitiva 
excesiva del Estado. 

Lymer (1999), señala que las Ciencias Políticas abordan 
a la Tributación como un instrumento para la satisfacción 
de las necesidades colectivas y, en el Derecho, específi-
camente el tributario, son analizados como un objeto jurí-
dico sobre el cual se debe procurar el mantenimiento de 
la relación sinalagmática entre el Estado y sus administra-
dos. Gráficamente se visualiza a continuación:

Esta multidimensionalidad de la Tributación genera con-
secuencias tanto en el campo disciplinal como en el área 
de la investigación contable y tributaria puesto que la 
obliga a tener vasos comunicantes con el resto de las dis-
ciplinas con las que interactúa. La Tributación depende 
de otras disciplinas para abordar sus objetos de estudios 
y, en nuestra opinión, existen muchos problemas que no 
pueden ser abordados fácilmente desde los confines de 
esa disciplina, por ello, se requiere de los esfuerzos con-
certados de distintos especialistas para poder alcanzar 

soluciones mancomunadas, partiendo de criterios posi-
blemente encontrados.

Figura 1. Multidimensionalidad del Tributo.

Cabe destacar que desde la disciplina tributaria no se 
pueden emerger explicaciones sobre algunas aplicacio-
nes cotidianas con las cuales tiene que lidiar. Tal es el 
caso, por ejemplo, del problema de la temporalidad entre 
la realización contable y la configuración de la obligación 
la tributaria. Las transacciones y eventos económicos 
deben reconocerse oportunamente en el momento en 
que ocurran y registrarse en la contabilidad cuando las 
normas contables específicas estipulen el momento del 
registro. En este sentido, una transacción que de origen 
a un ingreso en una entidad puede ser registrado conta-
blemente en un momento distinto al que se considere a 
los fines tributarios.

Por ejemplo, contablemente un ingreso debe ser recono-
cido si cumple con los cinco criterios o condiciones que 
describe el párrafo 14 de la NIC 18 (IASB, 2015), entre las 
que destaca, la transferencia total de los riesgos y venta-
jas sobre el bien enajenado, pero para los fines tributa-
rios, la causación del impuesto al consumo en Venezuela 
(y en la mayoría de países latinoamericanos), dependerá 
fundamentalmente del momento de la facturación o abo-
no en cuenta.

La aplicación de un sistema contable basado en ambien-
te NIIF, origina que “los momentos en que se configuran 
los hechos imponibles que dan origen a las obligaciones 
tributarias, no solo de carácter municipal sino a nivel de 
rentas nacionales, pueden variar de los momentos en que 
un ingreso se considere devengado” (Bastidas, 2017, p. 
5) y, por lo tanto, reconocido y registrado desde la pers-
pectiva contable, lo que traería consecuencias directas 
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en el campo disciplinal ya que pueden existir ingresos 
gravables a los fines fiscales que no tengan un correlato 
en la Contabilidad Financiera, es decir, que aun no exis-
tan para la Contabilidad Financiera. ¿Será esto racional?

Esto puede deberse a que la doctrina tributaria no ha 
hecho énfasis en la incorporación de elementos cuan-
titativos y de tipo temporal en los principios tributarios 
constitucionales que a posteriori regularán el corpus 
normativo en materia impositiva. Así, podemos observar 
que en algunas constituciones latinoamericanas se to-
man en cuenta los principios de igualdad ante la ley, de 
la no retroactividad, de la generalidad del tributo, de la 
no confiscatoriedad, de la capacidad contributiva, pero 
no observamos un principio de temporalidad del tributo 
que oriente sobre las bases que debe tener en cuenta la 
Tributación para considerar el momento oportuno en que 
deba ser gravada una manifestación de riqueza. Este as-
pecto si lo considera la contabilidad.

Incluso, el estudio del comportamiento organizacional 
de las instituciones públicas, específicamente los entes 
recaudadores (quienes realizan los procedimientos de 
exacción del tributo), podría hacerse desde una óptica in-
terdisciplinaria. En este sentido, Bastidas (2017), sostiene 
que el funcionamiento interno de las administraciones tri-
butarias no solo están determinadas por el entorno orga-
nizacional, el corpus normativo o por las organizaciones 
que les dan cobijo, están moldeadas por los discursos 
puesto que “todo discurso bien sea oral o escrito preten-
de generar una acción por parte de los miembros de una 
determinada organización tributaria”. (p. 12) al estar car-
gados de intencionalidades subyacentes que moldean 
los hechos sociales que ocurren en una realidad social 
determinada.

Para el análisis del funcionamiento interno de estas insti-
tuciones, este autor intenta integrar a la sociología de las 
organizaciones con el análisis crítico del discurso afirma-
do que los discursos en las organizaciones públicas no 
se limitan a producir meros enunciados o definiciones sin 
conexión, por el contario, estos deben “pretender modifi-
car el conocimiento y, eventualmente, el comportamiento” 
(Machado 2016, p. 51) de los interlocutores (lectores o 
usuarios del discurso), concluyendo que los discursos le-
gales que inciden en las relaciones organizacionales son 
de carácter público y hacen que cada usuario tenga libre 
acceso a los mismos. 

Esta cualidad pública de este tipo de discurso pudiera 
hacer que la relación entre las partes de la estructura or-
ganizativa sea más indirecta, velada y menos propensa a 
ser supervisada, pues cada estructura pudiera tomar sus 
propias decisiones con relación al uso que se haga del 

texto legal, con el argumento de que sus disposiciones 
son de obligatorio cumplimiento mas allá de las postu-
ras o mandatos de otras unidades o departamentos. El 
discurso público en las administraciones tributarias es un 
discurso colectivo que hace que las unidades adminis-
trativas puedan tomar sus propias decisiones, incluso de 
forma inconsulta.

Como se evidencia, la complejidad y la interconexión de 
los problemas tributarios con otras áreas de los saberes, 
justificarían el uso de instrumentos, métodos y herramien-
tas de todas las disciplinas para hacer frente a las nece-
sidades dictadas por el problema específico en estudio. 
Incluso Salter & Hearn (1996), afirman la existencia de 
una “interdisciplinariedad conceptual” dependiente de 
las disciplinas interactuantes con la finalidad de teorizar 
sobre los fenómenos del entorno. 

En las disciplinas circundantes a la Tributación este ca-
rácter interdisciplinario ha estado presente en la cons-
trucción de saberes. Sin embargo, en el campo inves-
tigativo contable Hanlon & Heitzman (2010), sostienen 
que los investigadores de contabilidad “están demasiado 
ausentes del debate sobre Tributación” (p. 1) lo que su-
geriría la ausencia de la interdisciplinariedad contabilidad 
- tributo como corriente investigativa en la construcción 
del conocimiento contable. Empero, esto no se eviden-
cia en la Tributación dado que los investigadores en las 
aéreas tributarias han dado cuenta de las consecuencias 
que tiene para la Tributación, las prácticas y postulados 
contables, tales como Gordon (1995); Gibbons (1994); 
Thuronyi (2004); (2004); James (2009); Shelvi (2009); 
Clemos (2009); Hanlon (2010); Heitzman (2010); entre  
otros. 

No obstante, también es de destacar las apreciaciones 
de Hearn (1996), secundado por Lamb (2005), en el que 
a pesar de la existencia de una gama importantes de in-
vestigadores tributarios aun la comunidad científica no la 
percibe como una “disciplina académica”, es decir, co-
munidades o gremios reconocibles de académicos que 
desarrollen convenciones que gobiernen la investiga-
ción. He aquí el terreno fértil para desarrollar una meto-
dología interdisciplinaria efectiva para la investigación en 
Tributación.

Lo descrito puede ser imputable a diversas razones, 
pero, en nuestro criterio el conocimiento contable se ha 
insertado dentro de la filosofía positivista convirtiéndose 
en una disciplina determinista, mecanicista, cuantitativa, 
formalista, ignorando todo lo subjetivo, lo afectivo, las re-
laciones sociales, lo inmanente en los fenómenos estu-
diados. Tanto así, que la explicación o el origen del hecho 
económico no le interesa a la Contabilidad Financiera, 
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sólo hace énfasis en los procesos de representación de 
esa realidad, “llegando incluso a representar la nada” 
(Macintosh, 1997). Aun bajo ambiente NIIF, si una tran-
sacción no se puede cuantificar fiablemente no se podrá 
registrar. 

En este sentido, Rojas (2006), afirma que las cifras, pro-
ducto de las ecuaciones contables, “han dejado de res-
ponder a las exigencias de la sociedad, dado que estos 
equilibrios matemáticos no representan la situación de 
las entidades en su contexto ni logran ubicar a la ciencia 
contable dentro del sistema económico y social imperan-
te en un momento determinado” (p. 13). Tan anclada es-
tuvo la contabilidad en el paradigma dominante que una 
entidad económica puede arrojar saldo negativo en su 
cuenta capital, y aun así, la ecuación patrimonial puede 
estar en perfecto equilibrio, lo que daría cuenta de que 
en el ejercicio profesional no hay una preocupación por la 
afectaciones a los postulados fundantes de su disciplina, 
ya que, es muy común observar esto en los balances de 
las entidades económicas. Ningún representante del gre-
mio, al menos en Venezuela, ha hecho referencia crítica 
a este hecho. 

Esta situación obliga a establecer códigos intradisciplina-
les que permitan a las disciplinas tener congruencia en la 
comunicación que haya entre su esfera práctica y la in-
vestigativa para poder facilitar su aporte a la interdiscipli-
nariedad. Esta posición es reiterada por Laughlin (2011), 
quien concluye que esta separación es “consecuencia de 
que en contabilidad la vinculación investigación acadé-
mica, política (entendida como el proceso normativo) y el 
ejercicio profesional se dividieron y no existe comunica-
ción; son mundos separados”. (p. 45)

Este distanciamiento puede deberse a los intereses sub-
yacentes de los actores sociales en cuestión, en virtud de 
que en los procesos de estandarización contable se evi-
dencia la protección al interés del inversionista o acree-
dor (aunque en su declaración de políticas se afirma que 
es la protección del interés público) y en los profesionales 
se observa la preferencia por la inmediatez, el quehacer 
diario y rutinario, el registro del hecho o transacción. 

La Contabilidad Financiera debe considerar el carácter 
multidimensional de la Tributación en los ámbitos inves-
tigativos y de producción discursiva. Es obvio que esto 
enriquecería el código lingüístico de ambas ciencias y 
universaliza y globaliza el léxico científico. La investiga-
ción contable - tributaria, desde esta perspectiva, tiene 
mucho camino que recorrer y puede devenir en una al-
ternativa adecuada para el tratamiento de la Contabilidad 
Financiera como ciencia social. Aunque es importante 
resaltar, que no es recomendable que, en función de la 

innovación en la exploración de estos caminos, se “tenga 
la tentación de “mezclar” conceptos y métodos contra-
dictorios, pues, en lugar de lograr el reconocimiento de 
la comunidad científica se puede, por el contrario, retro-
ceder en este camino” (Viloria, 2013, p. 49) sino llegar 
consensos a partir de las creencias compartidas que per-
mitan construir discursos interdisciplinarios. 

Visto lo argumentado, la “interdisciplinariedad”, como for-
ma de llevar a cabo una investigación en materia tributa-
ria, pudiera ser vista como una oportunidad para explorar 
de manera diferentes los aspectos prácticos de esta dis-
ciplina sin verla como una actividad de servicio técnica 
y racional en vista de que, como afirma Searle (1997), 
se “explorarían en un determinado contexto los aspectos 
sociales y prácticos” (p. 88) de esta rama de los saberes, 
abordando las prácticas como un fenómeno más de la 
realidad social, con el fin de comprender su incidencia en 
la interacción humana, prestando mucha atención a los 
conceptos, al lenguaje y a las maneras de pensar sobre 
un problema, incluso si se difiere levemente entre sí.

Por otro lado, es importante destacar que en la relación 
disciplinal de la Tributación con la Contabilidad Financiera 
existe un concepto fundamental que debe ser analizado y 
este es la temporalidad.

El Tributo es ex post y la Contabilidad Financiera ex ante 
(predictiva). En términos temporales, la rentabilidad ex-
ante puede ser definida como el rendimiento esperado de 
una cartera de valores y la rentabilidad ex post como el 
rendimiento generado por esa cartera, es decir, el retorno 
de la inversión. En términos evaluativos la evaluación ex 
post es el examen de los resultados reales de una acción 
concreta o de una serie de acciones, en contraposición 
a la evaluación ex ante, que es la previsión de resultados 
calculados con antelación. 

En términos contables, a la Contabilidad Financiera le in-
teresa en mayor grado la información prospectiva que la 
información histórica dado que hace énfasis en el flujo 
de recursos para la medición posterior de la información 
financiera más que en la información histórica, es decir, le 
interesa la información ex ante. En gran medida, los infor-
mes financieros que produce la Contabilidad Financiera 
se basan en estimaciones, juicios sobre eventos del fu-
turo y modelos en lugar de representaciones exactas, de 
allí su carácter prospectivo. 

Estos conceptos también tienen una aplicación en las 
ciencias jurídicas. En el Derecho, ex ante hace referencia 
a la actuación del legislador para evitar un hecho punible 
futuro. Por su parte, el ex post se refiere al momento pos-
terior respecto de un acto o hecho jurídico. La Tributación 
necesita de la configuración de un hecho jurídico para 
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que, a partir de supuestos de hecho acaecidos, se confi-
gure el origen de las obligaciones tributarias materiales y 
formales, ergo, la Tributación es ex post; es histórica por 
definición. 

Esta tensión se puede visualizar en las ventas con cobro 
diferido. En una venta en la que se produce un ingreso 
cuyo pago se difiere en el tiempo y se esté en presencia 
de un acuerdo que constituya una transacción financie-
ra, la Contabilidad Financiera (IASB PYME 2015) exige 
que la medición del ingreso deba hacerse en atención 
al valor presente de todos los cobros futuros, incluida la 
tasa de interés implícita. En otras palabras, si una entidad 
enajena un bien con la condición de que el comprador lo 
cancele a plazos y el acuerdo no incluye intereses, la en-
tidad deberá reconocer además del ingreso por la venta, 
un ingreso por intereses derivado de una transacción de 
financiamiento que está tácita (interés implícito). 

De forma resumida, la primera consideración para regis-
trar contablemente la transacción está orientada a de-
terminar la tasa de interés implícita en la operación. En 
consecuencia, luego debe determinarse el valor presente 
de la contraprestación a recibir, monto por el que se re-
conocerá el ingreso proveniente de la venta (ex ante), di-
firiendo el reconocimiento del ingreso por intereses hasta 
que efectivamente se haya realizado. 

Sin embargo, para efectos del IVA, el artículo 13 de la 
Ley local del Impuesto al Valor Agregado (2015), detalla 
que se considerarán perfeccionados los hechos imponi-
bles y, en consecuencia, nacerá la obligación tributaria 
por la venta de bienes muebles, entre otros aspectos, 
cuando se emita la factura correspondiente (ex post). En 
todo caso, la factura refleja una transacción con ingresos 
por un valor distinto al que se refleja en contabilidad y no 
contendrá el ingreso por intereses puesto que esta cate-
gorización del ingreso en operaciones de financiamiento 
no existe para la Tributación. 

Visualicemos esto con el siguiente ejemplo tomado de 
Castellanos (2016):

La NIC 18 (Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad, 2015), en su párrafo 11, revelaba que al 
medir un ingreso cuyas entradas de efectivo o equiva-
lentes se difieran en el tiempo y se esté en presencia de 
un acuerdo que constituya una transacción financiera, la 
medición del ingreso debe hacerse en atención al valor 
presente de todos los cobros futuros, incluida la tasa de 
interés implícita. En otras palabras, si una entidad ena-
jena un bien con la condición de que el comprador lo 
cancele a plazos y el acuerdo no incluye intereses, la en-
tidad deberá reconocer además del ingreso por la ven-
ta, un ingreso por intereses derivado de una transacción 

de financiamiento que está tácita (interés implícito). 
Seguidamente, se enuncia un caso de estudio que sus-
tenta la afirmación anterior.

“El 01 de noviembre de 2009, la droguería “Ecuador C.A.” 
vende y entrega productos y suministros médicos por un 
monto de Bs. 4.500.000,00 (monto de la factura), otorgan-
do a su cliente, para pagar la contraprestación, un plazo 
de seis meses sin intereses. Esta transacción no es habi-
tual en el ramo, pero por tratarse de un cliente que inicia 
operaciones se tomó la decisión de coadyuvarlo en la fi-
nanciación de su capital de trabajo”. 

La primera consideración para registrar contablemente la 
transacción está orientada a determinar la tasa de interés 
implícita en la operación. Al respecto, la entidad cono-
ce que el cliente podría obtener financiamiento de otras 
fuentes a una tasa de interés mensual del 2%. 

En consecuencia, el valor presente de la contrapresta-
ción a recibir, monto por el que se reconocerá el ingre-
so proveniente de la venta de los medicamentos, es el 
siguiente:

VA = 4.500.000 (1+0,02)-6 = 3.995.871,22 Bs.

A continuación se detallan los registros contables que 
surgen de la transacción de venta llevada a cabo por 
“Ecuador C.A.”.

Tabla 2. Reconocimiento de una venta de bienes con 
pago diferido.

FECHA
CUENTA Y 
EXPLICA-

CIÓN
DEBE HABER

20X9 -1-
No-

viem-
bre

01
Cuentas por 
Cobrar Co-
merciales

3.995.871,22

  Ingreso por 
Ventas 3.995.871,22

Para contabi-
lizar la venta 

de mercancías 
según factura 
008, condicio-
nes n/180. El 
valor nominal 
de la transac-
ción es de Bs. 
4.500.000,00 
y su IVA es 

exento
20X9 -2-
Di-

ciem-
bre

31
Intereses por 

Cobrar - Venta 
de Bienes 

161.433, 20
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  Ingreso por 
Intereses 

– Venta de 
Bienes

161.433, 20

Para contabili-
zar el recono-
cimiento de 
dos meses 
de ingresos 
diferidos por 
la venta de 

bienes, según 
factura 008. 

20X0 -3-

Abril 30
Intereses por 

Cobrar - Venta 
de Bienes 

342.695, 58

  Ingreso por 
Intereses 

– Venta de 
Bienes

342.695, 58

Para contabili-
zar el recono-
cimiento de 

cuatro meses 
de ingresos 
diferidos por 
la venta de 

bienes, según 
factura 008. 

20X0 -4-
Abril 30 Efectivo en 

Caja y Bancos 4.500.000,00

  Cuentas 
por Cobrar 

Comerciales
3.995.871,22

   Intereses 
por Cobrar 
-Venta de 

Bienes 

504.128,78

Para contabi-
lizar el cobro 
de la factura 

008. 

Nótese que en el momento inicial, la NIC 18 (Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad, 2015), solo 
permite el reconocimiento del ingreso por la venta de 
las mercancías, difiriendo el reconocimiento del ingreso 
por intereses hasta que efectivamente se haya realizado. 
Los cálculos efectuados para los asientos contables 2 y 
3 corresponden a la actualización del valor presente de 
la transacción. 

Como se citó en el caso venezolano, la obligación tributa-
ria por la venta de bienes muebles, entre otros aspectos, 
cuando se emita la factura correspondiente. En todo caso, 
la factura en este ejemplo refleja una transacción con in-
gresos de Bs. 4.500.000,00. Por esta razón, la declara-
ción de IVA del mes de noviembre mostrará unas ventas 
exentas (de ser la única operación) de Bs. 4.500.000,00 
y no de Bs. 3.995.871,22 afectando a la contabilidad 

como correlato directo de la tributación. De igual forma, 
el ingreso por intereses no podrá formar parte de una de-
claración de IVA del mes subsiguiente porque no tendrá 
asociado un soporte fiscal (factura). “Sin embargo, lo des-
tacable es que ni la Ley Orgánica del Poder Municipal ni 
la actual Ley del Impuesto al Valor agregado contemplan 
el tratamiento tributario de los intereses implícitos”.

La interacción casi diaria de la Contabilidad Financiera y 
la Tributación hace pensar que probablemente el discur-
so que permita a ambas disciplinas comunicarse debe 
ser compatible, de lo contrario, se dificultará el proceso 
efectivo de intercomunicación, es decir, ¿Cómo podrían 
comunicarse ambas disciplinas si los significados de los 
signos lingüísticos (o los propios signos lingüísticos) pre-
sentes en los discursos son diferentes? ¿Cómo se comu-
nicarían ambas disciplinas si se soslayan los postulados 
fundantes de una o de otra? ¿Cómo se comunicarían es-
tas disciplinas si sus discursos en ocasiones transitan por 
líneas paralelas?

Sin entrar a responder estas interrogantes pareciera ob-
vio asumir la existencia de un grado de compatibilidad 
necesaria entre el discurso tributario y contable que per-
mita a ambas disciplinas el cumplimiento de sus fines. 
En este sentido, Ferullo, Grechi & Vitta, (2006), destacan 
la importancia de una comunicación efectiva entre am-
bas disciplinas cuando, con base en la legislación co-
lombiana, identifica los nichos de interacción de ambas 
disciplinas, destacando las zonas en donde la comuni-
cación interdisciplinal puede ser fluida. Es así como “en 
la aplicación de las normas legales y reglamentarias del 
impuesto a las ganancias y otros impuestos en Colombia, 
su vinculación con las normas y aplicaciones de los prin-
cipios de la contabilidad, se puede apreciar la existen-
cia de zonas de dependencia, de autonomía de ambas 
disciplinas y de conflicto, donde por falta de previsiones 
taxativamente establecidas en la norma tributaria, la mate-
ria contable puede tener algún grado de influencia en la 
interferencia”. (p. 1) 

En este sentido, el lenguaje contable es producto de 
“construcciones sociales que dependen de la intenciona-
lidad del sujeto emisor” (Pacheco, 2014, p. 65). Es decir, 
la intención que tenga el ente regulador de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (Junta de 
Normas Internacionales de Contabilidad), producirá un 
lenguaje determinado y, el Poder Legislativo local, tendrá 
su intención propia produciendo también su propio len-
guaje. Estos lenguajes son parte de un discurso específi-
co diseñado para un contexto el cual generará acciones 
determinadas en la órbita de cada disciplina. 
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No obstante, existe evidencia empírica que sugiera que 
probablemente los discursos tributarios y contables tie-
nen un grado de incompatibilidad producto de la incom-
patibilidad semántica y de los signos lingüísticos utiliza-
dos en sus discursos, lo que traería consecuencias en el 
campo disciplinal. Es posible que esta incompatibilidad 
se deba a los diferentes objetivos e intencionalidades co-
municativas que tienen ambas disciplinas. 

Producto de su interacción, a primera vista podría pen-
sarse que el cálculo de variables tales como los ingre-
sos, los gastos y los beneficios debería ser el mismo a 
efectos tanto de la Contabilidad Financiera como de la 
Tributación. A pesar de su interacción constante (casi 
diaria), la Tributación tiene como finalidad contribuir al 
gasto del Estado y, la Contabilidad Financiera, tiene como 
fin ulterior proteger el interés público (Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad, 2016). Las diferencias 
teleológicas pueden hacer que la Tributación obvie o mo-
difique conceptos como la depreciación a los fines de 
la determinación de las ganancias fiscales, en virtud de 
garantizar una efectiva y mayor recaudación de ingresos 
dado que el Estado “puede tener en cuenta intereses 
económicos públicos más amplios de que los que tiene 
la contabilidad” (James, 2009, p. 5). Por ejemplo, en el 
Reino Unido, Francia, Noruega y Venezuela la norma tri-
butaria prescribe los métodos de depreciación permitidos 
sin importar lo que contablemente se haya registrado. Los 
fines disciplinares pueden producir una diferencia semió-
tica entre Contabilidad Financiera y Tributación. 

Existe evidencia empírica que sugeriría que ambas disci-
plinas denotan a un mismo hecho económico de manera 
diferente; utilizan un mismo signo lingüístico para repre-
sentar hechos diferentes y existen hechos no reconocidos 
por una u otra disciplina que son de aplicación necesaria 
en el ejercicio de la profesión contable. Esto hace supo-
ner que puedan existir controversias en los discursos que 
afecten la comunicación entre ambas disciplinas.

Tanto en la Contabilidad Financiera como en la Tributación, 
las realidades fiscales y contables se expresan median-
te enunciados legaliformes denominados “cuentas”, por 
lo tanto, es posible considerar que las cuentas son los 
signos básicos utilizados para representar los hechos 
económicos o las transacciones y, aunque no encarnan 
todas las aristas de la realidad económica, disminuyen 
las posibilidades de interpretación de la misma. 

Así, una erogación de dinero puede ser reconocida en 
contabilidad con un signo lingüístico llamado costo, o 
gasto, o activo, o inversión, entre otros, sin embargo, para 
la Tributación, estos signos lingüísticos pueden tener 
otro significado distinto al que tiene para la Contabilidad 

Financiera. Un ejemplo emblemático se visualiza con la 
cuenta “arrendamiento”. 

Para la Contabilidad Financiera (Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad, 2015) esta cuenta repre-
senta un acuerdo por el que el arrendador cede al arren-
datario, a cambio de percibir una suma única de dinero, 
o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un 
activo durante un periodo de tiempo determinado; este 
acuerdo debe ser reconocido en contabilidad como un 
Activo. Sin embargo, para la Tributación, específicamen-
te la Ley de Impuesto sobre la Renta venezolana (2014), 
este enunciado representa un gasto deducible de los 
ingresos obtenidos en un ejercicio fiscal. Los cánones 
o cuotas correspondientes al arrendamiento de bienes 
destinados a la producción de la renta no representan un 
activo para la Tributación en muchas leyes latinoameri-
canas sobre impuestos a las rentas (Colombia, Ecuador, 
Venezuela, México, entre otros). 

Somos del criterio que sin la información que aporta la 
Contabilidad Financiera sobre las transacciones es poco 
probable determinar el quantum de las obligaciones tri-
butarias en Venezuela (hay remisión expresa de la ley 
sobre el uso de los principios contables para efectos 
tributarios), dado que la Contabilidad Financiera reco-
noce, interpreta y representa dichas transacciones y, la 
Tributación, necesita de esa información para cuantificar 
la manifestación de riqueza obtenida por los administra-
dos, lo que a la postre permitirá establecer algún tipo de 
gravamen. 

Por su parte, sin los procedimientos tributarios, es impo-
sible que la Contabilidad Financiera reconozca y repre-
sente las deudas tributarias en los estados financieros 
de las empresas, en virtud de la inexistencia de técnicas 
de valoración que representen una acreencia financiera 
con el Estado, a menos que la Tributación delegue en la 
Contabilidad Financiera esa actividad y la utilice como 
base para el cálculo impositivo. 

En este sentido, luego de una revisión de las normas 
tributarias de algunos países latinoamericanos hecha 
por Bastidas (2016), específicamente de los Códigos 
Tributarios, es posible afirmar que existen conceptos con-
tables que no son tomados en cuenta por las mismas. 
Por ejemplo, en Ecuador, Argentina y Venezuela las le-
yes tributarias locales no contemplan conceptos como: 
el interés implícito, los valores netos de realización, el 
deterioro acumulado, las operaciones conjuntas, el valor 
presente, la transferencia de riesgos y ventajas, los pasi-
vos y activos contingentes, la valoración de instrumentos 
financieros, el impuesto diferido, entre otros. Del mismo 
modo, este autor señala que en Venezuela y Colombia la 
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Tributación no contempla la diferencia entre “gasto de im-
puesto sobre la renta e impuesto sobre la renta pagar” ya 
que por ejemplo, en el Reglamento de la Ley de Impuesto 
sobre la Renta venezolana (2001), en su artículo 3, solo 
existe el concepto de impuesto a pagar.

CONCLUSIONES.

La relación entre la Contabilidad Financiera y Tributación 
no es de larga data, pero, como se observó, es compleja 
y parece a estar destinada a transitar un camino interdis-
ciplinario por varios años. Como vimos, la multidimensio-
nalidad del tributo tiene consecuencias tanto en el campo 
investigativo como en la práctica disciplinal y su estudio 
no puede hacerse desde los confines de esa propia disci-
plina dado que se vería sumergida en una parálisis para-
digmática tal como estuvo inmersa la Contabilidad. 

Por otro lado, creemos firmemente en que existen sóli-
das razones para que los principios contables de cual-
quier país sean la base para el cálculo de la obligación 
tributaria en vista de que la Contabilidad Financiera es la 
disciplina que reconoce primariamente una determinada 
manifestación de riqueza en las cuentas de las entidades 
económicas. Este hecho no puede ser soslayado.

El investigador coincide con Bastidas (2016), en el argu-
mento de que las normas que regulan la forma de hacer 
contabilidad no pueden ser vistas como una herramienta 
exclusiva para recopilar, clasificar y presentar, para fines 
fiscales, la información financiera y económica de una 
empresa y su previo registro según técnicas contables 
y financieras. Esta perspectiva es similar a las siguientes 
afirmaciones: “La raíz cuadrada de menos uno es igual a 
la democracia venezolana” (Bastidas, 2016) “el espacio 
de la guerra se ha convertido definitivamente en no eclu-
diano”, (Baudrillard, 1998) o “el Estado como conjunto de 
todos los conjuntos es una ficción que no puede existir” 
(Kristeva). Todos esos discursos carecen de validez ar-
gumentativa, por lo tanto, su base científica es perfecta-
mente discutible. 

La contabilidad es de aplicación generalizada a los in-
tercambios comerciales en el mundo. Estos dan origen 
a la teoría de la contabilidad y la nutren de los elemen-
tos cuantitativos y cualitativos que envuelven al mundo 
económico y, para el cual, la contabilidad tiene funciones 
específicas en términos de medición y presentación de 
los beneficios económicos obtenidos por las partes parti-
cipantes del intercambio comercial, dentro del marco de 
los principios de la Economía y el Derecho. 

Acá no se pretende debatir sobre la juridificación de la 
contabilidad en el derecho financiero, mercantil, penal 
o tributario, ni lo prohibido o lo permitido por el derecho 

respecto de la contabilidad o de cómo el derecho se apro-
pia de la contabilidad, en este escrito solo se quiere resal-
tar lo consuetudinario del uso de los Principios Contables 
en Latinoamericana y de las aplicaciones de éstos a las 
relaciones económicas entre entidades lucrativas y, resal-
tar que, su utilidad va más allá de ser una herramienta de 
información para los que toman decisiones económicas 
sobre las entidades; la contabilidad es útil tanto para fines 
financieros como tributarios y, por supuesto, para fines 
legales. 

No obstante, reconocemos que mas allá de las propues-
tas que hemos hecho y de las críticas esbozadas en el 
presente trabajo, aun no observamos un discurso interdis-
ciplinario que permita tanto a la Contabilidad Financiera 
como la Tributación comunicarse de forma efectiva y cum-
plir con sus objetivos disciplinales. Sin embargo, dada las 
constantes críticas al sistema de registro y presentación 
de la Contabilidad Financiera nos hacemos esta pregun-
ta ¿Será necesario ese proceso de intercomunicación en 
el largo plazo o terminará la Tributación de soslayar a la 
Contabilidad Financiera para efectos de la determinación 
impositiva? 
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RESUMEN

La inspección del trabajo, objeto primordial de esta investigación, se desarrolla en el contexto mundial de las relaciones 
laborales entre el empleador y el trabajador contratado, basada en la naturaleza de su actividad, los sujetos que intervie-
nen en ella, el campo de la realización de la misma, constituye una guía internacional para garantizar la aplicación de las 
disposiciones legales relacionadas con las condiciones laborales y la protección de los trabajadores. En nuestro trabajo, 
abordaremos la misma y sus relaciones con el empleador persona natural, ejerciendo una mirada  hacia países de nuestra 
américa, especificando el contexto cubano. Dentro de los métodos utilizados sobresalen el teórico, análisis/ síntesis y el 
exegético, así como la técnica aplicada destacamos la revisión de documentos.

Palabras clave: Inspección del trabajo, relaciones laborales, empleador persona natural.

ABSTRACT

The inspection of work, the primary object of this investigation, the world context of labor relations between the employer and 
the hired worker, the nature of its activity, the subjects that intervene in it, the field of the realization of it, is an international gui-
de for the application of legal measures related to working conditions and protection of workers. In our work, we will approach 
it and its relations with the natural person employer, exercising a look towards the countries of our America, specifying the 
Cuban context. Among the methods used for technical analysis, analysis / synthesis and exegetical, as well as the speciali-
zed technique we highlight the review of documents.

Keywords: Labor inspection, labor relations, employer-natural person.
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INTRODUCCIÓN

La inspección del trabajo es una de las tareas más im-
portantes para asegurar la eficacia de la legislación la-
boral, controla su cumplimiento y ha constituido, desde 
épocas ancestrales, un medio eficaz para detectar viola-
ciones de los derechos laborales, encontrándose amplia-
mente reconocida y fundamentada por organizaciones 
internacionales y regionales quienes se han pronunciado 
por promover oportunidades para que mujeres y hom-
bres puedan obtener un trabajo decente y productivo en 
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 
humana.

Esta institución jurídica surge a propósito de la interven-
ción del Estado en las relaciones laborales, donde la 
aplicación de normas jurídicas resultó conveniente, en 
cuestiones como el trabajo infantil, la explotación de la 
mujer y la precarización del trabajo. En el sistema político 
cubano el Estado ha creado mecanismos jurídicos institu-
cionalizados, donde se regula la inspección del trabajo, 
radicando los principales problemas en la poca cultura 
empresarial e ineficaz uso de la normativa laboral.

El panorama económico y social cubano ha ganado di-
versidad y dinamismo, como parte del proceso de ac-
tualización del modelo económico cubano, después de 
pasar por etapas de auge y declinación en las últimas 
dos décadas del siglo XX y primeros años de la presen-
te centuria, entre otras cosas, gracias a la flexibilización 
y ampliación del trabajo por cuenta propia, donde tiene 
incidencia la inspección del trabajo. En el Proyecto de 
Lineamientos de la Política Económica y Social, el que fue 
sometido a consulta popular hasta su final aprobación, 
se consolidó el trabajo por cuenta propia como opción 
ocupacional, para una cantidad importante de personas 
imposibilitadas, por una causa u otra, de acceder a em-
pleos en el sector estatal. La referida apertura se materia-
lizó con la puesta en vigor de un grupo de normas emiti-
das con el objetivo de atemperar la actividad del sector 
cuentapropista a los cambios que paulatinamente se vie-
nen realizando en el país y que aún persisten.

En consonancia con ello y conjuntamente con la promul-
gación en el año 2014 de un nuevo Código del Trabajo, 
se puede advertir respecto a la inspección del trabajo, 
una inadecuada concepción y sistematización de esta 
institución que permita su realización o ejercicio frente al 
empleador persona natural. Salta a la vista como punto 
cardinal de esta investigación, que la inspección del tra-
bajo al empleador persona natural en la práctica actual, 
se desarrolla al margen de la legalidad, no obstante, si 
bien está establecida en el Código de Trabajo de forma 
general para el empleador persona natural, no existe una 

metodología, ni se tiene instaurado el control a este em-
pleador persona natural como sucede en el sector estatal. 

Partiendo de lo anterior nuestro objetivo fundamental será 
el de analizar los elementos generales relacionados con 
la inspección del trabajo desde el derecho comparado, 
particularizando en el caso cubano y las posibles falen-
cias donde deben dirigirse las acciones encaminadas a 
perfeccionar la seguridad jurídica de los trabajadores del 
sector no estatal. 

DESARROLLO 

Han sido arduas las luchas reivindicatorias de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) por lograr el 
reconocimiento y aplicación de la normativa internacional, 
bajo un principio de respeto a los derechos laborales de 
los trabajadores contratados, es por lo que la inspección 
del trabajo se enfrenta hoy a un gran número de desafíos, 
como la fragmentación del trabajo y la reestructuración 
de las modalidades de empleo como consecuencia de 
los cambios tecnológicos y de la mayor competencia a 
nivel internacional; junto con la mayor atención prestada a 
la aplicación eficaz, a través de la legislación nacional, de 
las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT.

Aunque la protección de los trabajadores es un resulta-
do natural del trabajo organizado, y data por lo tanto de 
tiempos inmemoriales, la inspección del trabajo, en los 
términos ahora conocidos, es un resultado institucional 
de las políticas de protección surgida tras los excesos 
de la revolución industrial de fines del siglo XVIII y buena 
parte del siglo XIX. Las grandes civilizaciones e imperios 
se organizaron como Estados, creando regímenes de de-
beres y derechos también en el campo del trabajo, apli-
cados aún en los casos de las clases sociales de menor 
jerarquía o de las naciones dominadas.

Una reflexión previa, sobre lo esencial de la inspección 
del trabajo, obliga a resaltar que su desarrollo y vigen-
cia, de alguna forma, señala un cambio importante del 
sistema; que sale del contexto laboral y se ubica en la 
concepción ideológica de la época como antecedentes 
históricos.

La legislación laboral es consecuencia de la Revolución 
Industrial que comenzó en Europa a finales del siglo XVIII 
y continuó a lo largo del XIX. Este último estuvo marcado 
por innumerables huelgas y disturbios que habitualmen-
te degeneraban en revueltas violentas que llevaron a los 
gobiernos a darse cuenta de que el Estado debía inter-
venir en la organización de las relaciones laborales y en 
la definición de las condiciones del trabajo. Atendiendo 
se crearon los servicios de inspección laboral, los cuales 
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se desarrollaron con el objetivo de supervisar la aplica-
ción de las primeras leyes protectoras de los derechos 
laborales.

La primera legislación nacional dirigida a mejorar las con-
diciones de trabajo data de 1802, cuando el parlamento 
británico aprobó la “Ley para preservar la moralidad de 
los aprendices”. En esta ley “la moralidad” se definía en 
términos de seguridad, salud y bienestar y “los apren-
dices” eran niños trabajadores. Comités voluntarios for-
mados por personas notables de cada localidad super-
visaban la aplicación de la ley. Por diversas razones, la 
aplicación de la ley no fue efectiva y en 1833 el gobierno 
designó a los primeros cuatro “inspectores”. En 1844 los 
inspectores se convirtieron en funcionarios públicos. 

Este sistema fue posteriormente reproducido en toda 
Europa, con variaciones adaptadas a cada administra-
ción nacional. Durante esas décadas se proliferaron di-
ferentes prácticas y una amplia diversidad en las com-
petencias y obligaciones de los servicios de inspección 
laboral. Un dato histórico en ese sentido es lo acontecido 
tras la Ley de Chapellier del 14 de junio de 1791, median-
te la cual se abolió el régimen corporativo de contratación 
por gremios en Francia y se inició un episodio en donde 
bajo los argumentos de la libertad, proclamada por la re-
volución francesa se propició la quiebra de todo límite a 
favor de la jornada de trabajo. En esta época bajo la pa-
sividad del Estado y avance del industrialismo se sometió 
a los trabajadores a las peores condiciones de trabajo, 
remuneraciones ínfimas y jornadas prolongadas. El pe-
ríodo tuvo su límite, por las serias consecuencias de la 
situación de la salud de los trabajadores, lo que obligó a 
las autoridades gubernamentales de la época a revisar su 
conducta e intervenir a favor de asegurar a los trabajado-
res condiciones que no atenten contra su sanidad.

Sin embargo, es a partir del desarrollo de la industria, que 
la necesidad de una normativa se hace patente. Las gran-
des concentraciones urbanas industriales, la inaplicabili-
dad de la extensión de las jornadas rurales al trabajo in-
tensivo de la industria, la importancia de limitar el trabajo 
infantil y femenino, la urgencia de normas de seguridad 
e higiene, y la propia necesidad de intervenir fijando sa-
larios mínimos, desemboca en una alternancia entre el 
conflicto y la explotación. Toda la Europa Continental fue 
recorrida por intensivas etapas de rebelión e inestabilidad 
social y sus correspondientes fases de esforzada pacifi-
cación por regímenes autoritarios. 

En estas circunstancias, el Estado asume la responsa-
bilidad de generar un marco legal adecuado y los pro-
cedimientos y garantías necesarias para mediante la 
inspección al trabajo garantizar los derechos laborales 

y su cumplimiento. En gran Bretaña, reseña la Oficina 
Internacional de Trabajo, se dan las primeras acciones, 
con la ley del 22 de junio de 1802 para proteger la sa-
lud física y moral de los aprendices y otros obreros. 
Empleados en las fábricas de hilados y tejidos. El control 
de aplicación de la Ley se encomienda a instituciones 
benévolas o autoridades locales, desembocando en el 
incumplimiento. En 1833 y 1844, sucesivas modificacio-
nes habían optado por encargar las funciones a personas 
de alto rango y con mayores atribuciones, que finalmente 
aumentan y pasan a ser funcionarios de la administración 
estatal.

Hacia fines del siglo, las delegaciones y oficinas de ins-
pección se hallaban extendidas en el mundo industria-
lizado, y eran parte de la administración estatal, consti-
tuyéndose en el antecedente de los actuales Ministerios 
de Trabajo. En 1889, siete estados europeos contaban 
con órganos de inspección encargados de controlar la 
aplicación de las normas laborales: Alemania, Austria, 
Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Suiza y Rusia. En 1910, 
la Oficina internacional de Trabajo con sede en Brasilea, 
entonces secretaria de la Asociación Internacional para 
la Protección Legal de los Trabajadores fundada en 1900, 
publica un reporte sobre la situación general en este as-
pecto denominado “La inspección del trabajo en Europa. 
Primer informe comparativo sobre la aplicación de las le-
yes obreras”. El mismo cubre la información de una vein-
tena de países y es brevemente abreviado como un ba-
lance de la situación previa a la primera guerra mundial, 
el cual arrojaba que: 

La inspección, es una terminología del derecho an-
glosajón, surgiendo en Inglaterra, en el periodo de la 
Revolución Industrial, dictándose las primeras normas 
de derecho laboral, evidenciándose falencias en estas 
y la necesidad de crear mecanismos para su control. 
Dictándose en 1833, la vigilancia en las fábricas, en 1839, 
la inspección facultativa, realizada por la policía, en 1853 
se insta a la inspección obligatoria, destinada solamente 
a los menores, en 1869 por la Ley de Bismark, se exten-
dió la inspección a todas las actividades laborales. En 
Estados Unidos, fueron desarrollándose las legislaciones 
protectoras de los derechos de los trabajadores, como 
servicios de control o inspección del trabajo.

La Inspección del Trabajo nace en América Latina duran-
te la primera mitad del siglo XX, cuando se promulgaron 
las leyes que regulan los derechos de los trabajadores 
asalariados y se reconoció la existencia de sindicatos 
tendientes a defenderlos (Romero, 2008), de igual for-
ma siguiendo los avatares de la creación y desarrollo 
de los ministerios de trabajo, apareció como unidades 
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especializadas y en ocasiones descentralizadas geográ-
ficamente en dichos ministerios a partir de1930. 

En el contexto mundial los gobiernos nacionales se en-
frentan a problemas colosales para reglar y fiscalizar las 
condiciones de trabajo. Es frecuente que sus políticas en 
materia de seguridad y salud, discriminación y condicio-
nes laborales básicas den cobertura a millones de traba-
jadores en cientos de miles de centros ubicados en regio-
nes muy alejadas entre sí. Las condiciones varían mucho 
de unos lugares a otros incluso dentro de un mismo sec-
tor, y los empleadores suelen tener interés en hacerlas tan 
poco transparentes como les sea posible.

Según criterios de la OIT, en un informe publicado en 
2006, puso de relieve los problemas con que tropezaba la 
inspección del trabajo en los Estados Miembros y propug-
nó diversas medidas para hacerla más eficaz. Sostiene 
que los organismos de inspección deben ir más allá de 
las peticiones de aumento del número de inspectores, e 
idear una estrategia capaz de atender las quejas que les 
llegan y de planear y seleccionar los objetivos de sus in-
vestigaciones. Sólo así lograrán la máxima eficiencia de 
sus recursos, que son de por sí limitados. Para ello, su 
labor debe regirse por cuatro principios: establecimiento 
de prioridades, disuasión, perdurabilidad y actuaciones 
sistémicas.

De igual forma la OIT promulga 10 principios que guían 
la inspección del trabajo, los cuales permiten tratar los 
problemas y retos a los que se enfrentan empleadores y 
trabajadores, a su vez estos principios permiten al perso-
nal de la inspección del trabajo garantizar la estabilidad 
de su empleo y son independientes de influencias exter-
nas indebidas, ya sean políticas o financieras, los cua-
les son: Servicio público, Asunción de responsabilidad, 
Eficiencia y Efectividad, Proporcionalidad, Universalidad, 
Transparencia, Consistencia y Coherencia, Igualdad, 
Cooperación y Colaboración.

Estos principios establecen una elevada eficiencia y efec-
tividad en su aplicación ya que las prioridades se estable-
cen sobre la base de criterios apropiados para maximizar 
el impacto de sus actuaciones, y permitir una cobertura 
universal, ampliando su papel y actividades para abar-
car el mayor número posible de trabajadores en todos los 
sectores económicos, incluso más allá de los cubiertos 
por relaciones tradicionales empleador/empleado. 

Los mismos son aplicados en las legislaciones de los 
países estudiados tales como: Argentina, (Ronconi, 
2001) Chile (Ugarte, 2008), México, Colombia, quienes 
en sus actividades de inspección se rigen por lo precep-
tuado por la OIT y los relatados principios mantienen su 
expresión en la legislación laboral de estos países. No 

obstante, para el caso de Perú, Toledo (2007), ha mani-
festado 14 principios ordenadores de la inspección al tra-
bajo, que no coinciden con los establecidos por la OIT. 
Estos principios constituyen una suerte de criterios orien-
tadores o pautas de actuación que gobiernan el funciona-
miento del Sistema de Inspección del Trabajo, así como 
de los servidores que lo integran siendo estos: Principio 
de legalidad, Primacía de la realidad, Imparcialidad y 
Objetividad, Equidad, Autonomía Técnica y Funcional, 
Jerarquía, Eficiencia, Unidad de función y actuación, 
Confidencialidad, Lealtad, Probidad, Sigilo profesional, 
Honestidad y Celeridad. 

Estos principios implican el sometimiento pleno a la 
Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos 
y demás normas vigentes, logrando así imparcialidad y 
objetividad, sin que medie ningún tipo de interés directo 
o indirecto, personal o de terceros que pueda perjudicar 
a cualquiera de las partes involucradas en el conflicto o 
actividad inspectora.

Según criterio de Toledo (2007), los inspectores de tra-
bajo desarrollaran la totalidad de las acciones que tienen 
comisionadas no obstante su posible especialización fun-
cional, en tal sentido se debe considerar absolutamente 
confidencial el origen de cualquier queja o denuncia que 
dé a conocer una infracción a las disposiciones legales, 
sin manifestar al empleador o a su representante que la vi-
sita de inspección se ha efectuado por denuncia, mante-
niendo así la lealtad a la Constitución, las leyes, los regla-
mentos, las resoluciones y a los objetivos de las políticas 
socio laborales del Estado, respetando las disposiciones 
normativas que regulan la función inspectora y ajustarse 
estrictamente a los hechos constatados durante las acti-
vidades de inspección.

La aplicación de los principios rectores de la inspección 
al trabajo coadyuva a la protección del derecho al trabajo 
como complemento de las normativas laborales, sirvien-
do de guía para controlar el cumplimiento eficiente de la 
legislación laboral en correspondencia con la función ins-
pectora del Estado, a través de sus agentes o personal 
calificado al efecto.

El siglo XXI arrastra problemas de finales del siglo XX y 
nos presenta nuevos desafíos, las enormes transforma-
ciones que ha experimentado el mundo del trabajo a 
partir del impacto de la globalización, la interconexión y 
dependencia entre las economías, las migraciones, las 
nuevas formas de organización empresarial que mutan 
de manera rápida y dinámica, debido a las nuevas tecno-
logías, pero también debido a los nuevos paradigmas de 
gestión inciden directamente en la inspección del trabajo.
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Hoy la externalización, la extrema subdivisión de los 
procesos productivos y la dificultad para determinar in-
cluso quién es el empleador y quién el trabajador, son 
los nuevos retos que enfrenta el quehacer inspecti-
vo a escala internacional. Es por ello que la función de 
Inspección exige, como vemos, cambios y transformacio-
nes. Especialmente en un mundo como el actual, donde 
la crisis económica internacional afecta directamente al 
empleo y a las condiciones de trabajo. En este aspec-
to a escala global, mantener índices de empleo es hoy 
un enorme desafío; pero esto no puede hacerse a costa 
de retroceder en las condiciones de los trabajadores y 
trabajadoras.

El Tratado de Versalles (parte XIII), fundamento de la OIT, 
establece claramente en uno de sus principios, la obliga-
ción de los Estados miembros de organizar un servicio de 
Inspección con el fin de asegurar la aplicación de la le-
gislación social. Aún más, establece que el servicio com-
prenderá a mujeres (artículo 427.9º). Es meritorio expre-
sar que la inspección del trabajo es una de las principales 
funciones de los sistemas de administración del trabajo y 
ha sido objeto de normas internacionales desde la funda-
ción de la OIT, además de contemplarse en el Tratado de 
Versalles y en la Constitución de la OIT. 

La importancia que tiene la inspección para la OIT es que 
tiene por finalidad esencial la protección y mejoramiento 
de la situación de los trabajadores, a partir de la concer-
tación y compromiso con los empleadores y los gobiernos 
de manera uniforme a nivel internacional. Esta se consta-
ta desde 1919 cuando la Conferencia Internacional del 
Trabajo adoptó la recomendación (núm. 5) sobre inspec-
ción de trabajo (servicios de higiene), que fue reforzada 
en 1923 con la adopción de la recomendación (núm. 20) 
sobre la inspección de trabajo y cuyos principios serían 
la base del Convenio sobre inspección del trabajo en la 
industria y el comercio de 1947 (núm. 81), y más tarde 
fundamento del relativo a la inspección del trabajo en la 
agricultura (núm. 129).

Dichos Convenios incluyen reglas para que la inspección 
de trabajo se organice y funcione como sistema bajo la 
supervisión y control de una autoridad central, cooperan-
do con otras instituciones públicas y privadas y con los 
trabajadores y empleadores y sus organizaciones, es de-
cir, que integren todos los actores que intervienen en el 
ámbito laboral con el fin de poder ejercer una verdadera 
política de inspección.

Estas normas internacionales del trabajo desempeñan 
un papel fundamental en el diseño y trazado de direc-
trices de referencia obligada para las legislaciones na-
cionales, en este sentido, existen CINCO Convenios, que 

constituyen un factor orientador en cuanto a inspección 
de trabajo refieren, aprobados en la función de garantizar 
los derechos laborales de los trabajadores, siendo es-
tos: Convenio No. 81 sobre la inspección en la industria; 
Convenio No. 129 inspección del trabajo en la agricul-
tura; Convenio No. 085 inspección del trabajo en zonas 
metropolitanas; Convenio No. 150 sobre administración 
del trabajo y el Convenio No. 135 relativo a la protección 
y facilidades que deben de otorgarse a los representan-
tes de los trabajadores en la empresa. En tal sentido los 
Convenios núm. 81 y 129 se han clasificado como conve-
nios prioritarios de la OIT, lo cual a nuestro criterio signi-
fica que se alienta a los Estados Miembros a ratificarlos 
debido a la importancia que tienen dentro del sistema de 
normas internacionales del trabajo, en función de garanti-
zar los derechos laborales de los trabajadores.

Mediante estos convenios los Estados partes de la OIT 
reconocen los mismos derechos y obligaciones de los 
sujetos de en materia inspección al trabajo, permiten 
establecer garantías para los derechos laborales de los 
trabajadores; así como, establecer un patrón de control 
de la actividad inspectoras hacia los empleadores es por 
lo que La inspección del trabajo es un sistema vivo, ade-
cuado al mundo cambiante del trabajo e ineludible para 
conseguir la aplicación de la ley. Solo así, y paso a paso, 
la función de paz social que es el objetivo final de la legis-
lación laboral podrá llegar a ser un hecho

La inspección de trabajo en América Latina sigue los 
avatares de la creación y desarrollo de los ministerios de 
trabajo, apareciendo como unidades especializadas y a 
veces descentralizadas geográficamente en dichos mi-
nisterios a partir de 1930. En general, en un primer mo-
mento cuestiones laborales como el control del descanso 
dominical estaban a cargo de la acción policial común.

En América Latina, varios países han reformado sus siste-
mas de inspección del trabajo con miras a lograr un mejor 
cumplimiento de la legislación nacional. Por ejemplo, en 
2007 el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del 
Perú dictó una serie de directrices para garantizar un cier-
to grado de flexibilidad en la aplicación de la normativa a 
nivel provincial. Estas directrices contienen aclaraciones 
sobre las esferas de competencia administrativa respecto 
de la autoridad central y de las inspecciones a nivel local. 
Dichas competencias se determinan en función de la ubi-
cación de la unidad de producción y de la autoridad que 
expide la orden de inspección. 

La inspección de trabajo en América Latina se articula 
en torno al concepto generalista, propio de las inspec-
ciones del sur de Europa y de la aplicación del derecho 
común. La tendencia mayoritaria en la región es que los 
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inspectores de trabajo tengan competencia general so-
bre todos los temas sociales (algunos países de la región 
hablan de inspecciones integrales), abarcando la mayor 
parte de los aspectos de las condiciones y medio am-
biente de trabajo. Sin embargo, existen países del área 
en que los inspectores de trabajo sólo tienen atribuidas 
las condiciones de trabajo y las relaciones laborales (con 
muy pocos aspectos del control de la seguridad e higie-
ne), confiriéndose las facultades de inspección de salud e 
higiene medioambiental a otros servicios de inspectores.

En países de integración regional, los Tratados de 
Integración constituyen fuentes directas a la cual cada 
país integrante de la región debe adecuar su sistema le-
gislativo, operando de esa forma en un sistema integrado 
igualitario de protección a todos los trabajadores de la 
región, y evitando de esa forma legislaciones que operen 
en desmedro de los otros países, a través de flexibiliza-
ciones regulatorias que permitan un dumping social.

Las constituciones políticas en diferentes países y la legis-
lación en general, son unánimes en consagrar el Derecho 
al Trabajo de toda persona, más para que el trabajador 
pueda disfrutarlo, consideramos indispensable combatir 
el desempleo y subempleo, en sus diferentes manifesta-
ciones, para lograr el restablecimiento del derecho del 
trabajador a la estabilidad laboral siempre que por sus 
méritos le corresponda.

En Brasil, Paraguay, el Salvador y Chile la inspección al 
trabajo se manifiesta ya en algunos textos constitucionales 
que contienen referencias explícitas al tema. Casi todas 
las inspecciones nacionales se rigen por una ley admi-
nistrativa o por un capítulo del Código de Trabajo que las 
dota de muy amplias competencias, llegando en algunos 
países como Chile a otorgarle un papel de promoción de 
la paz social, que va desde lo meramente preventivo has-
ta la conciliación, y que en lo relacionado a la inspección 
al empleador persona natural, en su Ley Orgánica No. 2 
del 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social per-
mite al inspector facilitarles las conversaciones privadas 
que deseen mantener con los trabajadores y tratar perso-
nalmente con estos los problemas que deban solucionar 
en sus cometidos, manteniendo así, las garantías de sus 
derechos laborales. 

Resulta significativo destacar, que en las legislaciones 
del área tales como Chile, Argentina y Perú ofrecen ga-
rantías a los derechos laborales de los trabajadores con-
tratados por el empleador persona natural, al exigírsele el 
establecimiento con carácter obligatorio en un término de 
15 días el contrato escrito con el trabajador contratado so 
pena de ser multado. 

Sin embargo, en Argentina, las 23 Provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que la integran, constituyen 
jurisdicciones federales autónomas que conviven con el 
sistema federal de alcance nacional. En cada una de ellas 
hay alguna instancia administrativa que tiene asignadas 
las funciones de los servicios de inspección del trabajo. 
Tanto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación como los Estados provinciales realizan ta-
reas de inspección del trabajo guiados según el criterio 
de un federalismo cooperativo. Las provincias poseen en 
sus respectivos ámbitos institucionales, estructuras admi-
nistrativas que tienen a su cargo las actividades inspecti-
vas, resultando competentes para fiscalizar la actuación 
de los empleadores de su demarcación.

Siguiendo esta dirección en otros países de América 
Latina (por ejemplo, Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay), se han creado grupos de inspectores con fun-
ciones especializadas (Ruiz, 2009). Por ejemplo, algunos 
inspectores centran su atención en el trabajo en general 
(condiciones de trabajo) y otros en la seguridad y la sa-
lud o el medio ambiente en particular. También pueden 
especializarse en un determinado ámbito, en función de 
sus competencias profesionales y su formación (exper-
tos legales, médicos o especialistas técnicos) (Daza, 
1997). En México, si bien las inspecciones están a cargo 
del mismo grupo de inspectores, se clasifican por temas: 
condiciones de trabajo, seguridad y salud o formación y 
competencias profesionales (Vega, 2009). Unido a esto 
se aprecia que en países de la región se ejecutan pro-
gramaciones específicas, nacionales o regionales o cam-
pañas de inspección del trabajo, siendo significativo los 
casos de Argentina, Paraguay y Uruguay los cuales se 
han realizado acciones e intervenciones en materia de 
trabajo clandestino, ilegal y de extranjeros sin papeles, 
cuyo impacto ha sido reconocido en el ámbito nacional.

A diferencia de las restantes relaciones jurídicas, las rela-
ciones jurídicas laborales se han forjado al calor del en-
frentamiento de las partes que la integran, son las luchas 
de clases obreras y el desarrollo de las organizaciones 
sindicales los determinantes del contenido de las mis-
mas. Es en las relaciones jurídicas laborales donde con 
más claridad se pone de manifiesto la desigualdad de las 
partes integrantes, el trabajador quien sólo cuenta con la 
fuerza de trabajo y el empleador, que en definitiva es el 
dueño de los medios de producción, poniéndose en una 
situación de ventaja frente al primero, resultando necesa-
rio un elemento que equilibre tal desigualdad, el poder 
del estado, traducido en normas

Por lo que, en las relaciones jurídicas de trabajo, el 
elemento normativo adquiere un especial significado, 
constituye además el elemento otorgante de efectos, la 
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fuente que sirve de cimientos y alrededor del cual giran 
los restantes cimientos, como son: Convenio Colectivo de 
Trabajo y el Contrato de Trabajo. En esta relación como 
afirmara (Viamontes, 2007) deberá tenerse en cuenta, la 
esencia generalizadora de esta institución básica en me-
dio del nuevo entorno económico del país, considerando 
como tal, aquella relación social que vincula jurídicamen-
te dentro de la actividad de trabajo, ya sea de producción 
o de servicios, a un individuo que debe realizar una labor 
específica dentro de una estructura organizativa dada, 
con arreglo a un orden interno impuesto por esta, con la 
administración de dicha estructura organizativa, la que 
debe retribuirle por la labor realizada y respetar sus dere-
chos laborales.

Este concepto de relación jurídico laboral ha sido modi-
ficado desde el momento en que se autorizó la contra-
tación de fuerza de trabajo a personas naturales. Como 
causa de los disímiles problemas económicos que en-
frentaba el país, comienza a instaurarse un nuevo sector 
dentro de la economía, el del trabajo por cuenta propia. 
Sin embargo, no es hasta el año 2010 que el trabajo por 
cuenta propia se retoma con gran auge y como una nue-
va forma de empleo. 

Las modalidades autorizadas para el trabajo por cuenta 
propia, ha constituido un gran avance para el desarro-
llo de la actividad privatizada en el país, y a su vez, trae 
consigo diferentes inquietudes en cuanto a la protección 
jurídica laboral de todos estos trabajadores. Actualmente 
los llamados trabajadores autónomos, independientes o 
por cuenta propia, ante el auge mundial de su actividad, 
se están convirtiendo en un proletariado que reclama por 
normas jurídicas justas y de sistemática aplicación. 

Cuba a partir de 1989 se ve inmersa en una situación 
económica desfavorable provocada por el Derrumbe del 
Campo Socialista y la desaparición de la URSS; por lo 
que nuestro país entro en el periodo bien conocido por 
todos como Periodo Especial. A partir de ese momento 
el país para mantener los principios en los que se había 
fomentado la Revolución empieza a tomar determinadas 
medidas para poder enfrentar la dura crisis económica 
que se sobrevenía sobre nuestro archipiélago, medidas 
tales como:-despenalización del dólar; terminación del 
Plan Único del Desarrollo Social (PUDES); nuevas trans-
formaciones constitucionales y legitimización de nuevos 
cambios debido a la apertura de la inversión extranjera 
y a los cambios introducidos en el sector agropecuario, 
con la creación de las UBPC y el acelerado desarrollo del 
sector turístico.

Dentro de todo este sistema de medidas que adopta el 
país también se acoge como otra medida especial la 

apertura del desarrollo de la actividad no estatal denomi-
nada actividad por cuenta propia ya introducida por otros 
países. Se formaría una pequeña empresa dentro de este 
sector reconociéndose constitucionalmente la forma de 
propiedad que de ello emana. A partir de ese entonces 
empieza a legislarse sobre el tema y en consecuencia se 
emite el Decreto – Ley 141 “Sobre el ejercicio del trabajo 
por cuenta propia “de fecha de 8 de septiembre de 1993, 
el cual rectificó y amplió el trabajo por cuenta propia. Esta 
actividad por un periodo de tiempo estuvo limitada y re-
sultaba muy difícil la autorización de licencias para dedi-
carse a esta labor.

Mediante la implementación de esta nueva norma se am-
plió el trabajo por cuenta propia en la isla, al conside-
rar al trabajador por cuenta propia como un sujeto de la 
economía cubana. Posteriormente en el año 2010 el país 
se ve inmerso en una situación difícil por la crisis eco-
nómica mundial y el recrudecimiento del bloqueo. Como 
condiciones internas existieron factores que agravaron el 
escenario cubano sobre todo en la esfera económica, tal 
es el caso de: la baja eficiencia y la descapitalización de 
la base productiva y la infraestructura.

Toda esta situación llevó a que se plantearan los 
Lineamientos de la Política Económica y Social para el 6to 
Congreso del PCC, estos constituyen la guía para la pos-
terior elaboración de las leyes que refrenden los cambios 
discutidos. En el Lineamiento número 168 se establece 
la ampliación del trabajo en el sector no estatal donde se 
incluye al trabajo por cuenta propia y su utilización como 
una alternativa más de empleo, contribuyendo a elevar 
la oferta de bienes y servicios, cobrando así más fuerza 
como otra forma de empleo para el trabajador cubano.

A partir de este momento aumenta la cantidad de trabaja-
dores en el sector privado, al que se integran de manera 
voluntaria las personas naturales que al efecto adquieren 
un status jurídico especial. Es por ello que se les permite 
acogerse a normas de seguridad social; así como, la ad-
misión de la contratación de trabajadores asalariados a 
su servicio, los cuales, se han considerado erróneamente 
trabajadores por cuenta propia, siendo realmente trabaja-
dores por cuenta ajena. Entre estos se establece una rela-
ción laboral que requiere de una adecuada atención para 
el control del cumplimiento de la legislación laboral, en 
función de proteger sus derechos, ya que al otorgárseles 
la categoría de cuentapropistas se obvia su carácter de 
trabajadores dependientes. Esta relación jurídica laboral 
que se establece entre el empleado y su empleador son 
objeto de tutela jurídica por el Derecho Laboral. 

El trabajo, como actividad humana consciente, material 
o intelectual, permanente o temporal, dinámica o pasiva 
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y remunerada, no importa si se realiza para una persona 
natural o una persona jurídica, siempre que se ejecute de 
manera subordinada o dependiente, en cumplimiento de 
un contrato de trabajo expreso o presunto, formalizado en 
la forma escrita o verbal será objeto del Derecho Laboral. 
Por tales razones urge de la intervención legal en esta 
relación, en pos proteger los derechos laborales de es-
tos trabajadores frente al interés del particular, dueño del 
negocio.

El aumento de este sector no estatal representa un reto 
para el Derecho Laboral cubano y para los sindicatos de 
trabajadores que organiza la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC). Se tiene en cuenta para el entendimiento de 
esta figura la relación unipersonal que se establece en el 
desarrollo de su actividad económica o el establecimien-
to de relaciones especiales con empleados que la misma 
contrata, supeditando la condición de empleador perso-
na natural por titular de una licencia para ejercer el traba-
jo por cuenta propia. Es por lo tanto dueño de su propio 
negocio y demás bienes, derechos y acciones que lo in-
tegran y que en su conjunto no dependen directamente 
para su impulso del Estado, dando lugar a la pequeña o 
mediana empresa en este sector. 

La Resolución no. 41 de fecha 22 de agosto del 2013 
que contiene el Reglamento del ejercicio del trabajo por 
cuenta propia, es la primera norma que se pronuncia en 
este tema. En virtud de esta norma queda el Ministerio del 
Trabajo, encargado de emitir las autorizaciones que se 
requiere para esta forma de empleo. Representa además 
esta legislación, el estatuto de este trabajador, dedicán-
dose a establecer los procedimientos para las autoriza-
ciones para ejercer la actividad, los deberes de los traba-
jadores, la concesión de suspensiones temporales de la 
actividad, la aprobación e inscripción de la contratación 
por el titular, las bajas, la capacidad para poder ejercer la 
actividad; así como lo referente a la contratación de otros 
trabajadores asalariados.

El permiso para ser autorizado como empleador a ejercer 
la actividad por cuenta propia depende en primer lugar 
de que esté comprendida dentro de las 201 opciones 
que establece este reglamento; así se asegura una fle-
xibilidad de este sistema debido a que este es el primer 
fundamento de lo que se ha llamado cambios de nuestro 
modelo económico. Resulta muy aceptada la norma en 
el establecimiento de las condiciones para ejercer esta 
labor entre las que cabe destacar el hecho de tener 17 
años, la residencia permanente cubana y sobretodo el 
carácter intransferible que se le atribuye como titular de 
los derechos que emanan de esta labor. En el artículo 10 
se prevé para el control de la actividad; además de los 

titulares y trabajadores contratados la obligación de ins-
cribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes.

A las personas que desarrollan esta actividad se les em-
piezan a reconocer desde la misma puesta en vigor de 
la Resolución, como trabajadores y titulares de su activi-
dad amparado en el artículo 3 del Decreto Ley 278 y el 
Resuelvo Segundo de la Resolución 34/2010 y precisa-
mente es por esta denominación que se percibe un avan-
ce en la regulación del desarrollo de la actividad.

Existe también en el reglamento del trabajo por cuenta 
propia, elementos a destacar por su misma regulación. 
Tal es el caso de la responsabilidad que se le atribuye al 
cuentapropista por la calidad de la actividad que realiza 
y su compromiso ineludible con el cuidado del medio am-
biente en el ejercicio de su labor. Se denota además una 
evolución en este ámbito del sector de los particulares, 
a regular como deber el asesorarse en las instituciones 
que se relacionen con el ejercicio de lo que será su ocu-
pación, ello resulta un progreso ya que no solo se prevé 
una obligación del pago del tributo por las ganancias sino 
una guía económica y negocial en la cual el Estado según 
esta norma se compromete a coadyuvar.

La ampliación del trabajo por cuenta propia ha alcanzado 
también a aquellas personas que, no siendo precisamen-
te familiares del titular de la actividad, se les da la posibi-
lidad de participar en la misma considerándoseles como 
trabajadores asalariados de este. Esto se regula como la 
actividad autorizada número 144 del Reglamento, siendo 
de esta forma una modalidad del trabajo por cuenta pro-
pia que sirve de respaldo a otro cuentapropista el cual 
es considerado en el articulado del Código de Trabajo 
sujeto de la relación de trabajo, reconocido en el artícu-
lo 9 de la Ley 116 de 2013, como empleador persona 
natural. Se trata entonces de una relación de nuevo tipo 
susceptible de ser inspeccionada como en el caso de las 
relaciones laborales donde figura como empleador una 
persona jurídica.

En la actualidad con los cambios legislativos, la rela-
ción jurídica del trabajador por cuenta propia que con-
trata fuerza de trabajo, aparece regulada en el Código 
de Trabajo, Ley No.16 de 2013 y su Reglamento Decreto 
No. 326 de 2014. Con el auge del trabajo por cuenta pro-
pia en Cuba, ocurrido a principios de la década de los 
noventa del pasado siglo, es de interés analizar el trata-
miento que la legislación cubana le ofrece al ejercicio de 
esta actividad dentro del ámbito del Derecho Laboral y la 
protección que otorga en este plano a quienes lo ejercen 
como trabajadores contratados por los titulares de las ac-
tividades autorizadas.
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La legislación actual sobre el trabajo por cuenta propia, 
contiene en esencia un régimen para el trabajador por 
cuenta propia que se articula con énfasis respecto a 
las autorizaciones, políticas, fiscales y obligaciones, así 
como los derechos de seguridad social y de reclamo ante 
inconformidades en la autoridad competente. Sin embar-
go, no abarca en su totalidad los derechos que le com-
peten tanto como a los trabajadores titulares como a los 
contratados dependientes, incidiendo esto como insufi-
ciencia en la legislación.

Unido a lo anterior, en el estudio realizado pudimos cons-
tatar, que se impone la necesidad de la iniciativa legisla-
tiva para la regulación de la solución de conflictos entre 
el titular y su trabajador por los motivos de despidos, ya 
que la Ley 116 Código del Trabajo, no regula un término 
de aviso previo para la terminación de la relación de tra-
bajo entre el empleador y el empleado persona natural 
a fin de que este último gestione un nuevo empleo. Para 
ello se debe establecer un tiempo prudencial para que 
el trabajador tenga la posibilidad de buscar otro empleo, 
tomando en consideración que esta relación laboral se 
formaliza mediante el contrato de trabajo a tiempo deter-
minado, cabe dilucidar lo relativo a su extinción, ya que 
hay que atenerse a la autonomía de la voluntad de las 
partes en este caso solo limitada por el aviso previo.

Igualmente debe regularse en la legislación el supuesto 
fáctico del abandono del trabajador en la realización de 
la actividad. En este caso el trabajador deberá informarlo 
con antelación al titular para que este pueda buscar un 
remplazo porque todas estas situaciones pueden traer 
aparejada una interrupción del trabajo que les pueda 
afectar considerablemente a ambas partes, así como, la 
legislación vigente no regula caso que el empleado salga 
de vacaciones si puede tener derecho a su plaza. 

Resulta omisa también la legislación en cuanto estos tra-
bajadores dependientes y su derecho al descanso y al 
establecimiento de un salario justo, ello depende de la 
oferta unilateral del titular de la actividad autónoma y de 
la correspondiente aceptación o no de estas condiciones 
por parte del contratado, La exposición continúa a largas 
horas de trabajo pone a esta persona en una situación 
que atenta contra su salud y estabilidad emocional. En 
este aspecto se han pronunciado enérgicamente los con-
venios de la OIT y en virtud de la suscripción que tiene 
nuestro país se hace más urgente entonces la regulación 
de horas mínimas o condiciones laborales para trabajar, 
los cuales aún no se cumplen en este sector.

Como ya se hizo referencia son reconocidos con el ca-
rácter de trabajadores y en virtud de ello se le han re-
conocido determinados derechos en las leyes que han 

entrado ya en vigor, pero no aplica sistemáticamente las 
inspecciones al trabajo de los empleadores naturales a 
fin de hacer cumplir los derechos laborales tal y como se 
le ofrecen al trabajador estatal.

Esta legislación no establece la posibilidad que tienen los 
trabajadores de que en caso de inconformidad presen-
tar quejas ante un sindicato, el cual para el sector estatal 
funciona como vía de contrarrestar interés de empresa y 
equilibrarlo frente al interés legítimo del trabajador, me-
canismo este que no funciona en el sector no estatal. 
Tampoco rige para ellos un Órgano de Justicia Laboral 
por lo que no tienen donde evacuar sus reclamos por la 
transgresión de sus derechos o por la legítima conside-
ración de que les corresponde un tratamiento mejor en 
cuanto a su retribución o al debido descanso o cualquier 
otra cuestión, solo a primera instancia en el sistema judi-
cial. Es por ello que se gestan violaciones a la legislación 
a los más justos derechos, sobre todo del trabajador con-
tratado. Este último al no contar con un contrato forma-
lizado ni una vía legal para la solución de los conflictos 
que lo afecten, está totalmente desprovisto de toda forma 
legal que los represente.

Ante estas deficiencias o lagunas, la inspección al trabajo 
en el contexto de las relaciones laborales con el emplea-
dor persona natural, actuaría como paliativo al realizarse 
la acción inspectora por los organismos competentes y 
establecería la posibilidad de viabilizar las inconformi-
dades de los trabajadores contratados por estos mante-
niendo un equilibrio en el interés legítimo del trabajador, 
velando por el cumplimiento de la legislación laboral en 
aras de garantizar la protección de los derechos de estos 
trabajadores. 

La función inspectora en materia laboral se ha definido 
en Cuba como la fiscalización del cumplimiento del orde-
namiento jurídico en materia de relaciones laborales y de 
seguridad social, informando y asesorando a los obliga-
dos y exigiendo en su caso la responsabilidad pertinente. 

Cuba como miembro de la OIT ha ratificado los convenios 
principales relativos a inspección del trabajo, destacán-
dose los Convenios número 81, Ginebra 1947, relativo a 
la inspección del trabajo en la industria y en el comer-
cio, y numero 129 Ginebra, 1969, relativo a la inspección 
del trabajo en la agricultura ambos ratificados por Cuba. 
Estos Convenios imponen a los estados que los ratifiquen, 
la obligación de mantener un sistema de inspección del 
trabajo en los establecimientos, industriales, y en los es-
tablecimientos comerciales, y tienen su expresión en la 
legislación laboral cubana. 

Desde la puesta en vigor de la Ley 49 de fecha 26 de 
julio del 1985, ya derogado, se estableció en el capítulo 
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decimocuarto, sección I, disposiciones generales, lo refe-
rente a las regulaciones sobre la inspección de trabajo en 
Cuba, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia laboral, de seguridad social 
y de protección e higiene del trabajo (seguridad y salud). 
Esta inspección se realizaba como atribución de los ór-
ganos estatales, de los organismos de la Administración 
Central del Estado y de los sindicatos nacionales, faculta-
dos legalmente para ejecutarla. Teniendo como funciones 
estas inspecciones estatales de trabajo, las de disponer 
la eliminación de las infracciones comprobadas; ordenar 
la aplicación de las medidas necesarias, en forma inme-
diata o en el plazo que se determine; requerir, cuando 
proceda, el inicio de procedimientos disciplinarios o, en 
su caso, iniciar procedimientos penales, contra los diri-
gentes, funcionarios y demás trabajadores presuntamen-
te responsables de las infracciones comprobadas y com-
probar el cumplimiento de las medidas ordenadas como 
resultado de inspecciones anteriores al empleador.

A los efectos de la realización de las inspecciones esta-
tal del trabajo según la referida norma, las mismas eran 
ejecutadas por el extinto Comité Estatal de Trabajo y 
Seguridad Social, respecto a la legislación laboral, de se-
guridad social y de protección del trabajo; el Ministerio de 
Salud Pública, respecto a medicina e higiene del trabajo; 
el Ministerio del Interior, en lo relativo a la protección con-
tra incendios y explosiones y los órganos y organismos 
de la Administración Central del Estado, dentro de sus 
respectivos sistemas.

A estos efectos Viamontes (2007), destaca que desde su 
regulación inicial la inspección estatal de trabajo se rige 
por tres principios generales siguientes: 1) control de la 
legislación laboral y de seguridad social del país; 2) doble 
carácter de su acción: acción estatal con respecto a toda 
la legislación laboral y de seguridad social y acción sin-
dical con respecto a la legislación sobre protección e hi-
giene del trabajo (seguridad y salud); 3) campo de acción 
subjetivo amplio, pues abarca unidades presupuestadas, 
empresas estatales y sus dependencias, uniones de em-
presas estatales, las cooperativas y el sector privado de 
la economía. Estas funciones fiscalizadoras, de asesoría, 
de información, requerimiento, exigencia de responsabi-
lidad, y aplicación de medidas sancionadoras, están en 
plena concordancia con los principios generales recogi-
dos en la OIT.

En la actualidad, al ponerse en vigor la Ley 116 “Código 
de Trabajo” de fecha 20 de diciembre del 2013, se ratifi-
ca la función fundamental de la inspección del trabajo, 
así como los diferentes ministerios, órganos y orga-
nismos de la Administración Central del Estado, que 
la ejercen incluyéndose en la presente legislación que 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ejecuta la 
inspección del trabajo mediante la Oficina Nacional de 
Inspección del Trabajo y sus filiales en los respectivos 
territorios, siendo sus sujetos los empleadores radica-
dos en el territorio nacional y otros que la ley determi-
ne, lo que incluye también a los empleadores personas 
naturales. 

En este sentido puede advertirse que ha habido un retro-
ceso en la ordenación de la inspección al trabajo en Cuba, 
ya que solo quedó regulada en el Código de Trabajo y 
su Reglamento en las cuestiones más generales. Al de-
rogarse la legislación que reglamentaba en detalle todo 
el procedimiento y los principios de esta actividad por 
las autoridades correspondientes, amparados en la Ley 
No. 13 de 1977 sobre protección e higiene del trabajo, el 
Decreto No.101 de fecha 3 de Marzo 1982, reglamento 
general de la Ley de Protección e Higiene del Trabajo, su 
Reglamento, y el Decreto Ley 246 de fecha 29 de mayo 
del 2007 sobre infracciones de la legislación laboral, de 
protección e higiene del trabajo y de seguridad social, 
resulta insuficiente el tratamiento normativo que tiene esta 
institución en la actualidad al amparo del nuevo Código 
de Trabajo, respecto a la figura del empleador persona 
natural.

CONCLUSIONES 

La tendencia mayoritaria de la regulación jurídica de esta 
institución en el derecho comparado permite el control 
de los inspectores del trabajo tanto a los empleadores 
personas jurídicas como a los empleadores personas na-
turales, al disponer expresamente la inspección en una 
norma jurídica independiente que adecua la inspección 
como un instrumento que posibilita garantizar los dere-
chos laborales de los trabajadores contratados.

La regulación de la inspección del trabajo establecida en 
la legislación laboral cubana actual resulta insuficiente 
al no adecuarse a las particularidades de las relaciones 
laborales con empleador persona natural. Estas insufi-
ciencias están dadas además por el escaso tratamiento 
normativo de esta institución y la referencia en su articu-
lado en la mayoría de los supuestos exclusivamente al 
empleador persona jurídica
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RESUMEN

El objetivo del trabajo es proponer la implementación de un software que involucre no solo las lecturas ofrecidas en los textos 
del Ministerio de Educación, sino otras más con posibilidades de motivar a los estudiantes del tercer año del bachillerato 
a leer textos poéticos de la literatura universal, en los cuales reconozcan elementos del medio ambiente. A partir de una 
realidad develada en una escuela de la ciudad de Guayaquil, los autores proponen un software educativo, asentado en 
el programa Ardora, una aplicación informática que le permite al docente crear sus propios contenidos web. Con ella, el 
docente seleccionará un autor, una obra, o varios autores y obras, en prosa o en verso, atravesadas por el eje temático de 
la naturaleza. Las obras deberán describir la naturaleza o aspectos de ella. Podrá apoyarse a su vez en obras de las artes 
plásticas, con preferencia pinturas, fragmentos de filmes y/o de documentales. Su objetivo es crear conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente y convertir al estudiante en un ente activo en tal sentido.

Palabras clave: Medio ambiente, educación, escuela, octavo grado, software, literatura.

ABSTRACT

The objective of the work is to propose the implementation of a software that involves not only readings offered in the texts 
of the Ministry of education, but more likely to motivate students in the third year of high school to read poetic texts of the 
universal literature, in which are recognized elements of the environment. From one reality unveiled in a school in the city of 
Guayaquil, the authors propose an educational software, settled in the program Ardora, a software application that allows 
teachers to create their own web content. With it, the teacher will select an author, a work, or several authors and works, in 
prose or in verse, by the thematic axis of nature. Works shall describe the nature or aspects of it. You can support at the same 
time works of Visual Arts, with preference paintings, fragments of films and/or documentaries. It aims to raise awareness 
about caring for the environment and become an active entity in this sense to the student.

Keywords: Taxes, value added tax, projection.
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INTRODUCCIÓN

El Hombre desarrolla su vida en un espacio físico rodea-
do por otros organismos, el medio físico y socioeconómi-
co. Los factores bióticos y abióticos interaccionan entre sí 
generando un lugar propio y dicho espacio se denomina 
ambiente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente en Estocolmo (1972) define como al me-
dio ambiente como: “el conjunto de componentes físicos, 
químicos, biológicos y sociales capaces de causar efec-
tos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre 
los seres vivos y las actividades humanas”. (Organización 
de Naciones Unidas, 1992).

En términos macroscópicos se suele considerar al 
medioambiente como un sector, una región o un todo. En 
cada uno de esos niveles o alcances de estudio hay una 
interacción entre los factores ya mencionados, en espe-
cial del aire, del agua o del suelo como agentes abióticos 
y de toda una gran diversidad de organismos animales 
y vegetales, con distinto nivel de organización celular, 
como integrantes del mundo biótico.

Resulta irónico, el propio origen y progreso de la huma-
nidad abrió paso a las alteraciones de la naturaleza y, 
con ella, a los cambios medioambientales. El decurso del 
Hombre sobre la Tierra, siglo tras siglo, acumuló altera-
ciones en el habitad terrestre. La utilidad de los recursos 
naturales para las empresas, el desarrollo de sociedades, 
el uso y abuso del ambiente, las sucesivas Revoluciones 
Industriales, la explotación desacertada, irrespectuosa 
e irresponsable de los recursos naturales trajeron consi-
go, a partir de la segunda mitad del siglo XX, variaciones 
que alcanzaron un impacto antes no visto (Alaña Castillo, 
2017). A un punto ha llegado el Hombre: una severa crisis 
medioambiental no solo le afecta su presente sino ame-
naza su futuro.

La humanidad asiste a la extenuación de algunos de los 
recursos naturales. Se agotan el petróleo, el carbón y los 
gases naturales, bases de las economías europeas a par-
tir de la Revolución Industrial, y hoy día de la economía de 
todos los países. Sin embargo, cada vez más aumenta la 
sobreexplotación de dichos recursos renovables. Como 
consecuencia, se ve amenazada la vida en cualquiera de 
sus formas animal o vegetal, incluyendo la humana, se 
debilita la casa-Tierra.

Más allá de sacrosantos Encuentros, Conferencias, Foros 
y Acuerdos internacionales, más allá de leyes naciona-
les en aras de salvar el medioambiente -no pocas ve-
ces incumplidas justo por quienes más han aportado a 
llevarlo a su situación actual-, la realidad coloca ante el 
hombre común, sea o no profesional, cualquieras sean la 

profesión y su ejercicio, el reto de interrogarse acerca de 
cómo puede contribuir a cambiar tal status quo. 

Ahí, en medio del eufemismo “hombre común”, profesio-
nal o no, surge la figura, única, del docente. Ese, esti-
mado por Michel Foucault como el de la profesión más 
poderosa y a quien otro filósofo del siglo XIX, el cubano 
José de la Luz y Caballero, considerara capaz de si le en-
tregasen un niño hasta la edad de siete años, responder 
por toda su vida.

No pocos autores han escrito sobre cuánto se precisa 
priorizar el aumento del nivel de cultura medioambien-
tal educación mediante. Algunos incluso, a juicio de los 
autores, la sobreestiman al absolutizar su papel: “Solo 
exclusivamente a través de la educación es posible inte-
riorizar temas que aporten y ayuden a dar un cambio en 
la cultura medioambiental de la sociedad”. (Hechavarría, 
Rodríguez & Feros, 2004)

En esta, como cómo en no pocas otras ocasiones se 
centra en demasía en la educación la tarea del necesario 
“cambio en la cultura medioambiental de la sociedad”. 
Cuando tal cosa sucede se obvia la esencia económica, 
y por efecto política y social, del asunto. Se soslaya que 
tal cambio, antes que por lo educativo pasa por cuanto 
los Estados regulan y hacen cumplir en lo referido a la ex-
plotación económica de sus recursos, así como se elude 
el hecho de que dicha educación responde a la voluntad 
de dichos Estados. Por ende, ésta revela, lleva en sí, está 
determinada, por el sistema económico, social y político 
del cual emana, en el cual existe. 

La realidad antes descrita, lejos de menguar la figura del 
docente, la agiganta. La triste realidad medioambiental, 
permítase el adjetivo, obliga a los docentes de cualquiera 
de los niveles de enseñanza-entiéndase desde la educa-
ción preescolar hasta el de postgrado-, a, en primer lugar, 
deliberar y hacer deliberar a cofrades y estudiantes acer-
ca de cuánto se hace, por su cuidado y regeneración, 
acerca de cuánto es posible hacer. 

¿Cómo elevar ese necesario nivel cultural medioambien-
tal? En primer lugar, no habrá nunca una similar forma. 
Se impone la pluralidad de modos, en respuesta a cada 
colectivo e individuos. No basta la voluntad del docente 
de educar. Le es imprescindible evaluar el cómo educar. 
La tarea de concientizar a los estudiantes obre el nece-
sario cuidado del medioambiente, los problemas que le 
afectan y cuantos le amenazan a futuro, resulta compleja 
y, como se apuntó antes, múltiple.

No pocos elementos conspiran contra el docente. La fa-
milia, en reiteradas oportunidades, poco o nada hace al 
respecto. El estado y la sociedad misma, las más de las 
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ocasiones no van más allá de campañas sistémicas y 
asistemáticas. Los medios de difusión masiva -televisión, 
radio, prensa plana-, junto con el Internet y las redes so-
ciales, incitan al consumo, nunca al ahorro. Y consumir, 
obvio, implica en las más de las circunstancias dañar al 
medioambiente. Comoquiera, el círculo vicioso no apunta 
al logro necesario de conciencia medioambientalista. 

Mucho de cuánto rodea al estudiante de hoy atenta con-
tra el designio del docente de laborar por el cuidado 
medioambiental. La charla, la parrafada, el conversatorio, 
la insistencia con el lugar común, poco o nada motivan al 
cambio de mentalidad en el estudiante, a la creación de 
la ya antes mencionada conciencia medioambientalista. 

Entonces, ¿cómo hacer para que la realidad descrita 
llegue a la conciencia del estudiante y este pase a su 
vez a la acción? La respuesta pasa por muchos cami-
nos. Uno de ellos, no el único, y de seguro tampoco el 
más idóneo, podría enrumbarse a través de un proceso 
de sensibilización que de “manera indirecta” coadyuve a 
fusionar al alumno con el medioambiente y a partir de su 
identificación con él, cree en el estudiante la necesidad 
de protegerlo. Una de las vías que para ello los autores 
del presente artículo proponen explorar es la referida a la 
ofrecida durante la impartición de la asignatura Lengua y 
Literatura en los niveles escolares, a su estudio y disfrute. 

A partir de los presupuestos anteriores se inició un trabajo 
en la Unidad Educativa “Armada Nacional”, institución ra-
dicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 
concretamente en la Parroquia Ximena, Zona 8. En la mis-
ma, en el presente periodo lectivo, 2018-2019, se educan 
alrededor de 930 estudiantes. 

La labor en cuestión se realizó con alumnos del tercer año 
de Bachillerato. Este cuenta con dos paralelos, integra-
dos cada uno por 30 estudiantes. Destaca el hecho, favo-
rable a juicio de los autores de que cada paralelo cuenta 
con un profesor de Lengua y Literatura por cada curso. 
Ambos cuentan con una vasta experiencia laboral en el 
campo de la educación.

Diversos indicadores, obtenidos gracias a la aplicación 
de técnicas e instrumentos como la observación, la en-
trevista y la encuesta, junto con informaciones recibidas 
del nuevo sistema de evaluación, confirman la existencia 
en los educandos de la institución de un bajo nivel de lec-
tura. Estos, quienes de hecho cuentan con pocas biblio-
tecas a su alcance -solo un 3% de las escuelas del país 
cuenta con ellas (El Telégrafo, 2018), carecen del hábito 
lector. O sea, confirman las cifras conocidas del hábito 
lector en el país. Algunas de las dificultades apreciadas 
en los estudiantes fueron: 

−	 Bajos índices de lectura.
−	 Casi nulo interés en específico por la lectura lite-

raria.
−	 Escaso interés por la lectura escolar asignada.
−	 Ignorancia de sus deficiencias en la lectura. 
−	 Impericia e ineficiencia en el manejo del diccio-

nario y de las técnicas para su uso e ignorancia 
de su utilidad. 

−	 Pobreza de vocabulario.
−	 Dificultades para seguir instrucciones orales y 

por escrito.
−	 Al realizar actividades de investigación, mecáni-

camente copian, cortan, pegan información, las 
más de las veces sin mencionar autoría, ni tomar 
en cuenta que la misma esté científicamente ava-
lada.

En el caso particular objeto de este trabajo, se apreció 
desconocimiento de los problemas ambientales que 
afectan al mundo y amenazan a la humanidad, incluso a 
niveles de su entorno más cercano. A lo anterior se suma 
un poco interés por conocer esas problemáticas. 

Asimismo, se entrevistó a ambos docentes. Estos mani-
festaron enfrentar no pocas dificultades al momento de 
impartir la asignatura. La fundamental es la referida a los 
bajos niveles de lectura del alumnado, lo cual afecta en 
no escasa medida la asimilación pronta de los textos.

Acerca de la importancia de la lectura, de los resulta-
dos que esta ofrece y de su necesaria promoción, existe 
una profusa bibliografía en Internet y en bibliotecas. Sin 
embargo, datos actualizados de las diversas aristas que 
pudieran indicar los niveles de lectura ecuatorianos no 
se localizan con facilidad. Además, a los localizados la 
prensa no los considera confiables (El Telégrafo, 2018).

Diversas fuentes, en diferentes fechas, indican que 
Ecuador se sitúa en un puesto desfavorable entre el resto 
de los países, en cuanto a sus índices de lectura. Ello 
obedece a numerosos factores, entre otros a la falta de 
la necesaria atención al asunto por autoridades e insti-
tuciones. Anualmente, en el país se lee un promedio de 
0,5 libros por persona (Mantilla, 2016). El promedio uni-
versal de horas semanales dedicadas a la lectura en la 
naciones de apenas 6.5 horas (Orozco, 2013). Un artículo 
aparecido en un periódico de circulación nacional señala 
al respecto: “el 50% de ecuatorianos se dedica de 1 a 2 
horas a la semana a leer un libro. El 14% de la población 
emplea de 3 a 4 horas semanales a la lectura, de 5 a 6 ho-
ras el 5%, de 7 a 8 horas el 2%, de 9 a 10 horas el 1%, y el 
27% no lee. Según las estadísticas del INEC, por grupos 
de edades, los jóvenes se dedican más a la lectura que 
los adultos. El 83% de los jóvenes de entre 16 y 24 años le 
dedica una hora semanal a la lectura”(El Universo, 2013)
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En el 2013, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), realizó una encuesta. Arrojó que el 27% de los 
ecuatorianos no tiene el hábito de leer. De este 27%, al 
56,8% no le interesa la lectura, mientras que el 31,7% 
manifiesta no hacerlo por falta de tiempo. El 83% de los 
jóvenes de entre 16 y 24 años le dedica solo una hora 
semanal a la lectura. Una seria problemática es la índole 
y la calidad de lo que se lee, en lo cual abundan desde 
las facturas hasta los libros de cocina y de autoayuda (El 
Telégrafo, 2018).

Aun así, se observa cómo la juventud lee más que los 
adultos, a pesar de la carencia de formación de ese hábi-
to en las instituciones. En comparación con otros países 
de la región Argentina, registra un mayor hábito de lectura 
con un índice del 55%, seguido de Chile, 51%, Brasil,46%, 
Colombia,45%, Perú, 35% y México, 20%. Sin embargo, 
una fuente plantea que en la encuesta de Hábitos lecto-
res realizada en el país ¡no se consideró a la población 
entre los 12 y los 15 años de edad! (El Telégrafo, 2018).

La literatura es un arte con un medio de expresión: el 
lenguaje. No un lenguaje exacto, sino el lenguaje en su 
forma más común pero dicho de manera bella. El siglo 
XXI, y cuanto ha traído consigo la informatización de la 
sociedad ha hecho que muchos perdieran el hábito de 
leer. Leer es un acto intelectual que exige una entrega 
responsable, comúnmente se dice que “ya no hace falta 
pasar meses o años investigando o consultando en las 
bibliotecas”, hoy aparentemente “todo lo encontramos en 
Google, Wikipedia, YouTube o en buscadores similares”. 
Se olvida con frecuencia un hecho: en reiteradas oca-
siones la información de dichos sitios no está completa-
mente avalada científicamente o es hija de una pésima 
producción literaria, y también que quien no lee en papel, 
tampoco destaca en lectura digital, aunque a esta última 
le dedique algún espacio de tiempo. En definitiva, es po-
sible afirmar que leer, en la actualidad, ha pasado a un 
segundo plano. 

Un autor, Cassany, considera a la asignatura Lengua y 
Literatura como propia de un área que representa el co-
nocimiento desde una visión de la estética. En ella, se 
establece el aprendizaje junto con la belleza del arte de 
interactuar y aprender. La Literatura es una fuente de dis-
frute, de valoración verbal en circunstancias concretas. 
La Lengua en cambio es, ante todo, la herramienta que 
ayuda a la interrelación social (Cassany, 2014).

Aún con las dificultades que presenta la asignatura, esta 
permite laborar desde ella en diversas temáticas con un 
alcance interdisciplinario que abarca la literatura misma, 
la lengua y la comunicación. Estas, con frecuencia, com-
binan el tratamiento de la temática de la naturaleza. Así, 

se hace posible el “análisis de la interacción del hombre 
y su hábitat, de la sociedad y la naturaleza, es tradicional 
en la historia del pensamiento científico y filosófico desde 
hace mucho tiempo”. (Molina Jiménez, 2011)

No es la Literatura la única asignatura capaz de ofrecer 
esas posibilidades. De hecho, todas lo hacen. Según o 
Engels (1895), “la naturaleza y la historia son… dos ele-
mentos del medio en que vivimos, nos movemos y nos 
exhibimos mediante el trabajo, donde el hombre efectúa, 
regula y controla, a través de su oportuna acción, su reci-
procidad de materias con su hábitat”.

El tratamiento de la problemática medioambiental ya 
ocupa lugar en el sistema educacional ecuatoriano. En 
las unidades educativas del país, desde el año 2017, se 
implementó un Programa bajo la denominación de TiNi 
(Tierra de niñas, niños y jóvenes para un buen vivir). El 
Programa labora ya en alrededor de 10 países entre ellos 
Chile y Canadá. “Consiste en un área que le entregan a 
niños, niñas y jóvenes, que puede ser desde medio metro 
de tierra hasta o inclusive una maceta con tres plantas, 
puede ser un bosque, en cualquier área en diferentes 
ecosistemas, donde ellos desarrollen acciones que cui-
den la vida y la biodiversidad, que los beneficien a ellos 
mismos, a la biodiversidad y a la naturaleza”. (Leguía 
Orezzoli, 2016).

TiNi es un espacio creado para fortalecer la biodiversi-
dad y crear vidas (plantas), este programa es un plan de 
estudio el cual se ha hecho parte de la malla curricular 
de la educación básica con el nombre de “proyecto edu-
cativo”. Por ende, esta parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje ha influido de tal manera en los estudiantes 
que van considerando el cuidado de su medio ambien-
te indirectamente ¿Pero, cómo aprender después de la 
práctica? Se estima que los estudiantes deben hacer 
de este programa su diario vivir, para que fusionen ese 
aprendizaje con las diferentes asignaturas y luego lo pro-
muevan hacia sus hogares.

La educación ambiental debería tener en cuenta el me-
dio natural y artificial en su totalidad: ecológico, político, 
tecnológico, social, legislativo, cultural y estético; debería 
ser un proceso perenne e indisoluble en la escuela y fue-
ra de ella; la educación debería fomentar el valor y la ne-
cesidad de la cooperación local, nacional e internacional 
en la resolución de los problemas ambientales (Rengifo, 
Segura & Córdoba, 2012). Al respecto, otro autor asegu-
ra que “la educación ambiental abarca algo más que el 
estudio de relaciones pedagógicas y ecológicas; trata de 
las responsabilidades políticas que debe tener el sistema 
educativo formal, de preparar a los educandos para que 
sean capaces de generar los cambios necesarios que 
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aseguren un desarrollo sustentable, así como estimular 
conciencia para la solución de los problemas socio-am-
bientales actuales”. (Róger, 2010)

Las causas que influyen en que Ecuador viva una crisis 
ecológica se localizan en el impacto que sobre el medio 
ambiente tienen las actividades humanas que se realizan 
a diario. La sobreexplotación de su flora y fauna acaba 
con su entorno. Constantemente, el país sufre extincio-
nes de sus especies. En contraste, la sociedad apenas le 
ofrece la importancia necesaria al asunto.

De la realidad antes descrita y de los basamentos teóri-
co-prácticos vistos parte la propuesta de implementar un 
software que involucre no solo las lecturas ofrecidas en 
los textos del Ministerio de Educación, sino otras más con 
posibilidades demotivar a los estudiantes a leer textos 
poéticos de la literatura universal, en los cuales reconoz-
can elementos del medio ambiente. La propuesta consis-
te en la creación de una página Web con actividades que 
incentivarán lecturas direccionadas al cuidado del medio 
ambiente. 

La preside el concepto de que la descripción estético-
literaria de la belleza de la naturaleza, tratada de mane-
ra didáctica por el docente, influya en la perspectiva del 
estudiante acerca de cuánto esta ofrece, y de ahí se le 
encauce a la necesidad de cuidarla. Su súper objetivo 
no solo es crear conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente, sino convertir al estudiante en un ente activo 
en tal sentido.

La plataforma digital que se propone para alumnos del ter-
cer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Armada 
Nacional” se asienta en el programa Ardora. Es esta una 
aplicación informática para docentes que les permite 
crear sus propios contenidos web de un modo muy sen-
cillo, sin necesidad de poseer conocimientos técnicos de 
diseño o programación web.

Con Ardora se pueden crear más de 35 tipos distintos 
de  actividades, las cuales comprenden crucigramas, 
sopas de letras, completamientos, paneles gráficos, si-
metrías, esquemas entre otras variantes. De igual modo, 
facilita la creación de más de diez distintos tipos de pá-
ginas multimedia, lo cual abarca galerías, panorámicas o 
zooms de imágenes, reproductores mp3 o mp4. Dispone 
además de las llamadas “páginas para servidor”, anota-
ciones, álbum colectivo, líneas de tiempo, póster, chat, 
sistema de comentarios, gestores de archivos, todas 
ellas concebidas para el trabajo colaborativo entre los 
estudiantes.

Ardora es disponible en varios idiomas y dialectos, entre 
otras características cuenta con una versión portable, es 

fácil de usar, posibilita publicar una gran variedad de los 
ejercicios en red, las actividades puedan ser ejecutadas 
a través de la Red, o copiadas como simples archivos en 
computadoras que apenas dispongan de un navegador 
Web. Lo anterior permite a quienes no cuentan con má-
quinas de última generación utilizar el programa

CONCLUSIONES

A partir de las posibilidades ofrecidas por Ardora el do-
cente seleccionará un autor, una obra, o varios autores y 
obras, cualquiera de ella o ellas atravesadas por el eje 
temático de la naturaleza, sean estas en prosa o en ver-
so. Aprovechará para brindar datos biográficos del au-
tor o los autores; así como detalles relacionados con su 
creación y publicación. Las obras deberán describir la 
naturaleza o aspectos de ella. Podrá apoyarse a su vez 
en obras de las artes plásticas, con preferencia pinturas, 
fragmentos de filmes y/o de documentales. 

Un ejemplo, simple, la poesía de Pablo Neruda y algunos 
de sus poemas (Anexo 1 y 2) Se entregan algunos datos 
esenciales de su biografía y varios de sus poemas. En el 
caso del poema “Al mar”, este podría acompañarse de 
una marina de Aybazovski o una de las múltiples esce-
nas impresionistas de Sorolla, o La siesta de Guillermo 
Collazo, o la conjunción de varias de ellas.

Cada poema deberá ser leído por el docente en el aula. 
A partir de su lectura remitirá al estudiante al trabajo indi-
vidual en la plataforma. Dicho trabajo podrá consistir en 
la escritura por este de una composición acerca de un 
recuerdo personal relacionado con el tema que se trate 
en cuestión, o la toma de fotos por el estudiante de es-
cenas o sitios similares o estimulados por la obra. Las 
posibilidades ofrecidas por la plataforma son infinitas. Su 
explotación dependerá de la cultura del docente y de su 
disposición al trabajo.
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ANEXOS

Anexo 1. Datos biográficos de Pablo Neruda.

Pablo Neruda, poeta chileno. Nació el 12 de julio de 1904 
en Parral. Se le considera el artista más influyente de su 
siglo. LaUniversidad de Oxfordle otorgó elDoctor Honoris 
Causa en 1965 yla academia sueca le galardonó con el 
Nobel de Literatura en el año 1971. Incursionó en la po-
lítica, en la cima de su popularidad y prestigio fue sor-
prendido por el golpe militar del 11 de septiembre de 
1973, contra el presidente Salvador Allende. La nueva 
situación de su país lo afectó profundamente. Resentido 
en su salud fue trasladado de urgencia desde su casa 
de Isla Negra a Santiago. En esa ciudad falleció el 23 de 

septiembre de 1973. Algunos testimonios permiten consi-
derar que fue asesinado. 

Anexo 2. Textos de Pablo Neruda

I. Al mar

II. Al viento en la Isla

III. La tierra

IV. El río

V. Poema a la montaña

VI. Poema a la lluvia

Al mar 

NECESITO del mar porque me enseña: 
no sé si aprendo música o conciencia: 
no sé si es ola sola o ser profundo 
o sólo ronca voz o deslumbrante 
suposición de peces y navíos. 
El hecho es que hasta cuando estoy dormido 
de algún modo magnético circulo 
en la universidad del oleaje. 
No son sólo las conchas trituradas 
como si algún planeta tembloroso 
participara paulatina muerte, 
no, del fragmento reconstruyo el día, 
de una racha de sal la estalactita 
y de una cucharada el dios inmenso. 
Lo que antes me enseñó lo guardo! Es aire, 
incesante viento, agua y arena. 
Parece poco para el hombre joven 
que aquí llegó a vivir con sus incendios, 
y sin embargo el pulso que subía 
y bajaba a su abismo, 
el frío del azul que crepitaba, 
el desmoronamiento de la estrella, 
el tierno desplegarse de la ola 
despilfarrando nieve con la espuma, 
el poder quieto, allí, determinado 
como un trono de piedra en lo profundo, 
substituyó el recinto en que crecían 
tristeza terca, amontonando olvido, 
y cambió bruscamente mi existencia: 
di mi adhesión al puro movimiento.

II

Al viento en la Isla

El viento es un caballo:  
óyelo cómo corre  
por el mar, por el cielo.  
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Quiere llevarme: escucha  
cómo recorre el mundo  
para llevarme lejos.  
Escóndeme en tus brazos  
por esta noche sola,  
mientras la lluvia rompe  
contra el mar y la tierra  
su boca innumerable.  
Escucha como el viento  
me llama galopando  
para llevarme lejos.  
Con tu frente en mi frente,  
con tu boca en mi boca,  
atados nuestros cuerpos  
al amor que nos quema,  
deja que el viento pase  
sin que pueda llevarme.  
Deja que el viento corra  
coronado de espuma,  
que me llame y me busque  
galopando en la sombra,  
mientras yo, sumergido  
bajo tus grandes ojos,  
por esta noche sola  
descansaré, amor mío.

III

La tierra

La tierra verde se ha entregado 
a todo lo amarillo, oro, cosechas, 
terrones, hojas, grano, 
pero cuando el otoño se levanta 
con su estandarte extenso 
eres tú la que veo, 
es para mí tu cabellera 
la que reparte las espigas. 
Veo los monumentos 
de antigua piedra rota, 
pero si toco 
la cicatriz de piedra 
tu cuerpo me responde, 
mis dedos reconocen 
de pronto, estremecidos, 
tu caliente dulzura. 
Entre los héroes paso 
recién condecorados 
por la tierra y la pólvora 
y detrás de ellos, muda, 
con tus pequenos pasos, 
eres o no eres? 
Ayer, cuando sacaron 
de raíz, para verlo, 

el viejo árbol enano, 
te vi salir mirándorne 
desde las torturadas 
y sedientas raíces. 
Y cuando viene el sueño 
a extenderme y llevarme 
a mi propio silencio 
hay un gran viento blanco 
que derriba mi sueño 
y caen de él las hojas, 
caen como cuchillos 
sobre mí desangrándome. 
Y cada herida tiene 
la forma de tu boca.

IV

El río

Yo entré en Florencia. Era 
de noche. Temblé escuchando 
casi dormido lo que el dulce río 
me contaba. Yo no sé 
lo que dicen los cuadros ni los libros 
(no todos los cuadros ni todos los libros, 
sólo algunos), 
pero sé lo que dicen 
todos los ríos. 
Tienen el mismo idioma que yo tengo. 
En las tierras salvajes 
el Orinoco me habla 
y entiendo, entiendo 
historias que no puedo repetir. 
Hay secretos míos 
que el río se ha llevado, 
y lo que me pidió lo voy cumpliendo 
poco a poco en la tierra. 
Reconocí en la voz del Arno entonces 
viejas palabras que buscaban mi boca, 
como el que nunca conoció la miel 
y halla que reconoce su delicia. 
Así escuché las voces 
del río de Florencia, 
como si antes de ser me hubieran dicho 
lo que ahora escuchaba: 
sueños y pasos que me unían 
a la voz del río, 
seres en movimiento, 
golpes de luz en la historia, 
tercetos encendidos como lámparas. 
El pan y la sangre cantaban 
con la voz nocturna del agua.

V
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Poema a la montaña

Aún te veo, río de mi vida, 
con los ojos que miran las montañas. 
Yo era una montaña con almendros 
montaña solitaria. 
Y viniste alegre con tu canto 
y me besaste toda con tu agua. 
Me dejaste inquietud para la noche 
y el alma enamorada. 
Aún te veo, río de mi vida, 
en la curva lejana, 
te vas cantando más entre los chopos, 
te vas cantando más que en tu llegada. 
Y yo, 
paralítica montaña; 
inmóvil te recuerdo, 
enferma de volcanes, alocada, 
espero tu regreso, río loco, 
que pasaste besando 
mi cuerpo de montaña. 
Tuviste que seguir tu destino de río, 
y yo el mío triste de tierra amontonada. 
Me dice el viento que vas al mar, 
Te sigo río mío, con los ojos, 
Te sigo río mío con los ojos, 
ya que no puedo seguirte con las plantas. 
Soñé… te quedarías a mi lado, 
como un lago sin cisnes, 
para siempre, 
acunando mi ansia. 
Qué locura más loca 
enamorarse de un río una montaña!

VI

Poema a la lluvia

NO, que la reina no reconozca 
tu rostro, es más dulce 
así, amor mío, lejos de las efigies, el peso 
de tu cabellera en mis manos, recuerdas 
el árbol de Mangareva cuyas flores caían 
sobre tu pelo? Estos dedos no se parecen 
a los pétalos blancos: míralos, son como raíces, 
son como tallos de piedra sobre los que resbala 
el lagarto. No temas, esperemos que caiga la 
lluvia, desnudos, 
la lluvia, la misma que cae sobre Manu Tara. 
Pero así como el agua endurece sus rasgos en la 
piedra, 
sobre nosotros cae llevándonos suavemente 
hacia la oscuridad, más abajo del agujero 
de Ranu Raraku. Por eso 

que no te divise el pescador ni el cántaro. 
Sepulta 
tus pechos de quemadura gemela en mi boca, 
y que tu cabellera sea una pequeña noche mía, 
una oscuridad cuyo perfume mojado me cubre. 
De noche sueño que tú y yo somos dos plantas 
que se elevaron juntas, con raíces enredadas, 
y que tú conoces la tierra y la lluvia como mi 
boca, 
porque de tierra y de lluvia estamos hechos. 
A veces 
pienso que con la muerte dormiremos abajo, 
en la profundidad de los pies de la efigie, 
mirando 
el Océano que nos trajo a construir y a amar. 
Mis manos no eran férreas cuando te conocieron, las 
aguas 
de otro mar las pasaban como a una red; ahora 
agua y piedras sostienen semillas y secretos. 
Ámame dormida y desnuda, que en la orilla 
eres como la isla: tu amor confuso, tu amor 
asombrado, escondido en la cavidad de los sueños, 
es como el movimiento del mar que nos rodea. 
Y cuando yo también vaya durmiéndome 
en tu amor, desnudo, 
deja mi mano entre tus pechos para que palpite 
al mismo tiempo que tus pezones mojados en 
la lluvia.
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RESUMEN

El presente artículo pretende exponer las experiencias alcanzadas en los esfuerzos por implementar la ISO: 9000:2015 en 
una empresa comercializadora de cementos. Se empleó una metodología exploratoria, cualitativa y descriptiva, sobre la 
base de una revisión bibliográfica, sustentada en revistas indizadas en bases de datos de prestigio internacional. Como par-
te de la implantación se realizó el diagnóstico de madurez a todo el sistema de Gestión de la Calidad (SGC), siendo este el 
eje fundamental de la presente publicación. Realizado sobre la base de la norma UNE 66174:2010: Guía para la evaluación 
del sistema de gestión de la calidad, según la ISO9004:2009. Resultante de esta evaluación se obtuvieron las principales 
deficiencias, la propuesta de pasos para el mejoramiento del sistema y la implementación de la norma internacional. Una 
combinación de herramientas y técnicas en la detección de problemas, procesamiento de la información y la participación 
del personal técnico de la empresa, posibilitó fortalecer la secuencia de pasos para desarrollar la propuesta de plan de 
mejoras al sistema de gestión.

Palabras clave: Normas de calidad, sistemas de gestión de la calidad, transición, perfeccionamiento, requisitos.

ABSTRACT

The present article seeks to expose the experiences reached in the efforts to implement the ISO: 9000:2015 in a Cuban com-
pany market of cement. An exploratory, qualitative and descriptive methodology was used, on the base of a bibliographical 
revision, sustained in magazines index in databases of international prestige. As part of the installation it was carried out the 
diagnosis of maturity to the whole system of Administration of the Quality (SGC), being this, the fundamental axis of the pre-
sent publication. Carried out on the base of the norm it UNITES 66174:2010: it Guides for the evaluation of the system of ad-
ministration of the quality, according to the ISO 9004:2009. As result of this evaluation, the main deficiencies were obtained, 
the proposal of steps for the improvement of the system and the implementation of the international norm. A combination of 
tools and technical in the detection of problems, prosecution of the information and the participation of the technical person-
nel of the company. It facilitated to strengthen the sequence of steps to develop the proposal of plan of improvements to the 
administration system.

Keywords: Norms of quality, systems of administration of the quality, transition, improvement, requirements.
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INTRODUCCIÓN

La calidad constituye un elemento importante en el po-
sicionamiento de las empresas en el mercado y llega a 
ser esencial para la supervivencia. Esto forma parte del 
conocimiento de los directivos y personal en general; se 
le presta especial interés a lo largo de la historia, pero no 
siempre fue así y los enfoques cambian (Ricardo Cabrera, 
Medina León, Nogueira Medina & Núñez Chaviano,  
2015a).

A principios de la década del cincuenta del pasado siglo, 
el aseguramiento de la calidad nació como una evolución 
natural del control de calidad, que resultaba limitado y 
poco eficaz para prevenir la aparición de defectos. Por 
esta razón, se hizo necesario crear sistemas de calidad 
que incorporasen la estructura, las responsabilidades, 
actividades, recursos y procedimientos para llevar a 
cabo la gestión de la calidad. Con esta finalidad y para 
estandarizar los sistemas de calidad se publica en 1987 
las normas ISO 9000 (Abad Puente, Ricardo Cabrera & 
Medina León, 2016).

De otra parte, la tendencia al estudio de procesos, tanto 
productivos como de servicios, resultaba ventajosamente 
clave para las organizaciones. Fundamentalmente por la 
posibilidad de diagnosticar las problemáticas existentes 
y obtener mejoras orientadas a satisfacer las necesida-
des de los clientes; finalidad de la ejecución del trabajo 
con calidad.

La calidad de un producto o servicio basada en la per-
cepción y el cumplimiento de los requisitos del cliente, 
está sujeta a constantes cambios. Debido, fundamental-
mente, a ser la resultante de la fijación mental del consu-
midor, que asume conformidad con productos o servicios 
en función de la capacidad de satisfacer sus necesida-
des cambiantes. Sin embargo, a medida que aumenta 
el mercado, las necesidades de los clientes crecen y se 
transforman los requisitos de calidad, es por ello que los 
sistemas actuales de calidad estén sujetos a actualiza-
ciones constantes desde su surgimiento (Varela, et al., 
2018).

Por otro lado, la regionalización y globalización de los 
mercados, aumenta la competencia y las oportunidades 
para el cliente, convirtiéndose en el protagonista (Ricardo 
Cabrera, Medina León & Núñez Chaviano, 2015b). Siendo 
la satisfacción el principal objetivo que orienta la toma de 
decisiones. De una economía de producción se pasa a 
una economía de la calidad, donde los clientes se redis-
tribuyen. Por tanto, la calidad toma un enfoque global al 
abarcar todas las actividades empresariales, operativas 
y de gestión.

Entonces la calidad pasa a ser un elemento diferenciador 
y capaz de generar ventajas sostenibles en las empre-
sas, la cuestión es traducir la importancia teórica en la 
práctica empresarial (López Carvajal, Mazaira Rodríguez, 
Alonso Hernández & Ricardo Cabrera, 2018a), en el día 
a día, en una competencia desarrolladora del personal 
involucrado en las líneas de producción. 

Ante esta realidad toma fuerza la visión que la empre-
sa tenga del mercado, del planeamiento estratégico, 
del diseño de los procesos claves del negocio, la medi-
ción, análisis y mejora continua (López Carvajal, Mazaira 
Rodríguez, Alonso Hernández & Ricardo Cabrera, Medina 
León, Nogueira Medina & Abreu Ledón, 2018).

Por tanto, resulta imprescindible para lograr la calidad, 
trabajar con base en una gestión orientada a los proce-
sos. Pero, a pesar de sus reconocidas ventajas, resulta 
difícil de implantar; debido a lo complicado que es para el 
hombre romper con esquemas tradicionales mantenidos 
por siglos o por la aparición de la resistencia natural al 
cambio (Najarro, 2013). Se considera exitoso al menos, 
lograr la mejora con un enfoque de Gestión por Procesos, 
capaz de transformar la cultura empresarial hacia el reco-
nocimiento en cada actividad, de quiénes son sus clien-
tes, sus necesidades y exigencias; así como el logro de 
la adecuada coordinación, sin feudos y fincas, que per-
mitan la concreción de los objetivos estratégicos (Medina 
León, Nogueira Rivera & Hernández Nariño, 2012). Tanto 
es así, que las normas internacionales (International 
Organization for Standardization, 2009, 2015) se fomen-
tan la adopción de este enfoque cuando se implementa 
y mejora el Sistema de Gestión de la Calidad (Fonseca & 
Domingues, 2016; Gianni, et al., 2018).

Los esfuerzos por alcanzar un sistema de calidad nor-
malizado, constituyen una prioridad para las empresas 
de los países en vías de desarrollo; fundamentalmente 
por la necesidad de satisfacer los clientes en fronteras y 
crear la posibilidad de ganar un espacio en el mercado 
internacional.

Para todo país que se desea impulsar la economía, el 
sector de las construcciones resulta vital y dentro de él, 
la producción cementera es crucial. La calidad de sus 
productos es clave, si se tiene en cuenta que están con-
siderados como uno de los materiales más consumidos a 
nivel mundial, superado solo por el agua en cuanto a vo-
lúmenes totales consumidos anualmente por la sociedad 
(Garrido, 2014; Varela, et al., 2018).

Por tanto, resulta clave que la industria cementera trabaje 
en aras de lograr un sistema de gestión basado en pro-
cesos y más, un Sistema de Gestión de la Calidad con la 
posibilidad de demostrarse equivalente con los de otras 
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latitudes. Entonces, los esfuerzos en este sentido resultan 
necesarios para la satisfacción de todas las partes intere-
sadas de la industria del cemento (Ricardo, et al., 2018).

DESARROLLO

Para realizar de la evaluación del grado de madurez del 
SGC, se decide utilizar la norma UNE 66174: 2010 ¨Guía 
para la evaluación del sistema de gestión de la calidad¨ 
según la norma ISO 9004: 2009 Herramientas y planes de 
mejora, dado que esta norma permite realizar un análisis 
del SGC de la empresa de manera general y detallada. 
Además, se adecua a los intereses de la investigación. 

El proceso de evaluación se realiza y sigue las reco-
mendaciones de la norma. Primero se da respuesta a la 
Evaluación Directiva por los miembros del consejo de di-
rección de la empresa, realizada mediante una tormenta 
de ideas donde los miembros que participaron llegaron 
a un consenso de la evaluación, y posteriormente a la 
Evaluación Detallada por el Comité de Expertos creado. 
Las guías utilizadas para cada caso son las propuestas 
en la norma utilizada y las hojas de resultado obtenidas 
se muestran en los Anexos 1 y 2 respectivamente. 

La Evaluación Directiva, es una herramienta que se di-
seña para que los directivos de la organización, puedan 
realizar rápida y globalmente una evaluación del sistema 
de gestión de la calidad, conocer el nivel de madurez de 
este, priorizar los requisitos de la norma que deben ser 
mejorados, y establecer políticas encaminadas a mejorar 
el nivel de madurez, se diseña y se utiliza como base los 
principios de gestión de la calidad. 

Los resultados obtenidos con esta evaluación para el ser-
vicio de Comercialización de Cemento arrojan un grado 
de madurez de 2,63 como valor medio. Se muestran en 
la figura 1.

Figura 1. Resultados de la Evaluación Directiva del servicio de 
comercialización de cemento.

Al obtener un nivel de madurez medio de 2,63, se iden-
tifican que los valores más bajos se encuentran en el 

seguimiento y medición de los resultados y la gestión 
para el éxito sostenido de la organización, sin dejar de 
mencionar la gestión de los recursos y de los procesos, 
pero estos últimos, no se encuentran en un estado tan 
crítico con respecto a la madurez media.

Los resultados obtenidos con esta evaluación, para el 
proceso analizado, arrojan un grado de madurez de 2,50; 
resultado similar al obtenido por la Evaluación Directiva. 
Para avalar los resultados obtenidos y teniendo en cuen-
ta que la evaluación directiva es de manera consensual, 
para analizar los resultados por elementos claves se pro-
median los resultados de los encuestados en la evalua-
ción detallada, los resultados se muestran en la figura 2. 
A partir de esta evaluación es posible identificar otras de-
bilidades que no se registraron en la anterior evaluación, 
por tanto, precisar las acciones de mejora que deben 
proponerse.

Figura 2. Resultados de la Evaluación detallada del servicio de 
comercialización de cemento. 

Se considera que el valor medio es de 2,50, se evidencia 
que el seguimiento y la medición son los que muestran 
mayor debilidad, coincide esto con los resultados de la 
evaluación directiva, pero la gestión para el éxito soste-
nido y de los recursos también presentan problemas al 
encontrarse por debajo del valor medio de madurez. 

Al concluir con la evaluación detallada se realiza la co-
rrespondencia entre ambas evaluaciones para llegar a un 
consenso. Esta correspondencia se muestra en el Anexo 
3. 

La evaluación detallada, sin embargo, permite focalizar 
que apartados de cada capítulo presentan las mayores 
debilidades, es decir, los que pueden influir en mayor me-
dida en la calificación de los capítulos. 

En la figura 3 se muestra un análisis por apartados de 
los resultados obtenidos en la evaluación que realiza el 
comité de experto.
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A partir de este, se presta mayor atención en los aparta-
dos en los cuales el nivel de madurez está por debajo del 
nivel medio obtenido, es decir por debajo de 2,50. En la 
tabla 1 se recogen dichos apartados. 

Figura 3. Resultados por apartado. 

Para el caso de la gestión de los recursos, tomar acciones 
de mejora se hace un poco complicado debido a que la 
empresa solicita los recursos que necesita, pero contara 
con aquellos facilitados por el organismo superior (Grupo 
Empresarial del Cemento). En otras palabras, no adquiere 
los recursos directamente.

Tabla 1. Apartados para analizar. 

Ap Nombre del 
capítulo 

Nombre del 
apartado 

Correspondencia 
con NC ISO 9001: 

2008 

4.1

Gestión para el 
éxito sostenido 
de una organi-

zación 

Generalida-
des Apartado 4.1 y 5.1 

4.3

Gestión para el 
éxito sostenido 
de una organi-

zación 

El entorno de 
la organiza-

ción 
Apartado 7.2 

4.4

Gestión para el 
éxito sostenido 
de una organi-

zación 

Partes 
interesadas, 
necesidades 
y expectati-

vas 

Apartado 5.2 

6.1
Gestión de los 

recursos 
Generalida-

des Apartado 6.1 

6.4
Gestión de los 

recursos 
Proveedores 

y aliados Apartado 7.4.1 

6.6
Gestión de los 

recursos 
Ambiente de 

trabajo Apartado 6.4 

6.7
Gestión de los 

recursos 
Recursos 
naturales - 

8.1

Seguimiento, 
medición, análi-

sis y revisión 

Generalida-
des Apartado 7.6 y 8.1 

8.2

Seguimiento, 
medición, análi-

sis y revisión 
Seguimiento Apartado 8.2.3 

8.3.2

Seguimiento, 
medición, análi-

sis y revisión 

Medición: 
Indicadores 
claves del 

desempeño 

Apartado 8.2.3 

8.3.3

Seguimiento, 
medición, análi-

sis y revisión 

Medición: 
Auditoría 
Interna 

Apartado 8.2.2 

8.3.4

Seguimiento, 
medición, análi-

sis y revisión 

Medición: 
Autoevalua-

ción 
- 

8.3.5

Seguimiento, 
medición, análi-

sis y revisión 

Medición: 
Estudios 

comparati-
vos con las 

mejoras 

- 

8.5

Seguimiento, 
medición, análi-

sis y revisión 

Revisión de 
la infor-

mación de 
seguimiento, 
medición y 

análisis 

Apartado 5.6 

9.2

Mejora, innova-
ción y aprendi-

zaje 
Mejora Apartado 8.5 

9.3

Mejora, innova-
ción y aprendi-

zaje 
Innovación Apartado 7.3 

Partiendo de los requisitos incluidos en la nueva norma y 
la correspondencia que existe con la NC ISO 9001: 2008 
se definen los requisitos donde se debe hacer hincapié 
para el nuevo sistema debido que en el actual no se cum-
plen o se cumplen parcialmente. La tabla 2 muestra los 
requisitos que deben ser reforzados. 

Tabla 2. Relación de requisitos no satisfechos para la NC 
ISO 9001: 2015.

Requisitos NC ISO 
9001: 2008 

Correspondencia con los Requisitos 
NC ISO 9001: 2015 

4.1 Requisitos gene-
rales 

4.4 Sistema de Gestión de la Cali-
dad y sus procesos 

5.1 Compromiso de la 
dirección 

5.1 Liderazgo y compromiso 
5.1.1 Liderazgo y compromiso para 
el Sistema de Gestión de la Calidad 

5.2 Enfoque al cliente 5.1.2 Enfoque al cliente 

5.6 Revisión por la 
dirección No existe correspondencia 

6.1 Provisión de los 
recursos 

7.1.1 Generalidades 
7.1.2 Personas

6.4 Ambiente de 
trabajo 

7.1.4 Ambiente para la operación 
de los procesos 

7.2 Procesos relacio-
nados con el cliente 

8.2 Determinación de los requisitos 
para los productos y servicios 
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7.3 Diseño y desarrollo 8.3 Diseño y desarrollo de los pro-
ductos y servicios 

7.4.1 Proceso de 
compras 

8.4 Control de los productos y servi-
cios suministrados externamente 
8.4.1Generalidades 8.4.2 Tipo y 

alcance del control de la provisión 
externa 

7.6 Control de los equi-
pos de seguimiento y 

medición 

7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición 

8.1 Generalidades 9.1.1Generalidades 

8.2.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 

8.2.3 Seguimiento y 
medición de los pro-

cesos 
No existe correspondencia 

8.5 Mejora 10 Mejora 

Por cuanto la presente investigación tributa al mejora-
miento del sistema de gestión de la calidad, según los 
requisitos de la ISO 9001:2015, es necesario trasladar los 
resultados obtenidos a esta última norma. Posteriormente, 
sobre esta base, se realiza un análisis de los requisitos a 
los que se les debe prestar mayor interés.

Posteriormente se realiza una evaluación punto a punto 
de la norma ISO 9000:2015, y con el empleo de técnicas 
como UTI (urgencia, tendencia e impacto) y la 5 W y 2 H 
(de las siglas en idioma ingles: que, quién, como, porqué, 
dónde y cuándo) se detectan las principales necesida-
des y se elabora un plan de acciones para alcanzar una 
empresa mejorada y con un sistema de gestión listo para 
certificar (anexo 4).

CONCLUSIONES

Resulta un paso esencial para las empresas de países en 
vías de desarrollo, la implementación de los sistemas de 
gestión estandarizados; en aras de garantizar la expor-
tación o por tan solo crearse un espacio en el mercado 
interno, dado la confianza que generan en los clientes.

Para la implementación de un SGC, o para la normaliza-
ción de cualquier otro sistema de gestión empresarial; re-
sulta básico la realización de un diagnóstico para ubicar 
el posicionamiento de la empresa, frente a la función téc-
nica normalizada que se quiera desarrollar.

Con el empleo de la norma UNE66174:2010 en la em-
presa comercializadora de cementos, se evaluó el grado 
de madurez del SGC; pero se pudo obtener, además, un 
plan de acción para marcar el camino a la certificación 
del sistema de calidad por la norma ISO 9000: 2015. 
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ANEXOS

Anexo 1. Resultados de la encuesta de evaluación a la 
alta dirección. 

Evaluación de la alta dirección

Elementos 
claves

Punt. en 
consenso 

Valor. Capitulo 
(Media) 

Gestión 

¿Cuál es el 
centro de 

interés de la 
dirección? 

1,5

2,25
¿Cuál es el 
enfoque del 
liderazgo?

3

Estra-
tegia y 
política 

¿Cómo se 
decide que es 

importante? 
4 4

Recursos 

¿Qué nece-
sitas para 

obtener resul-
tados? 

2,5 2,5

Procesos 
¿Cómo se 

organizan las 
actividades? 

2 2

Segui-
miento y 
medición 

¿Cómo se 
logran los 

resultados? 
1

2¿Cómo se rea-
liza el segui-
miento de los 
resultados?

3

Mejora, 
innova-
ción y 

aprendi-
zaje 

¿Cómo se 
deciden las 

prioridades de 
mejora? 

3

3
¿Cómo tiene 

lugar el apren-
dizaje?

3

Suma de valoraciones de capítulos(S) 15,75

Resultado Final (S/No capítulos) 2,63

Fuente: Agencia Española de Normalización (2010).
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Anexo 2. Resultados de la encuesta de evaluación detallada. 

Realizado por: Autores de la investigación. Fecha: 3/5/2018

Nivel de Madurez
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 s
os

te
ni

do
 d

e 
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an
iz

ac
ió

n

4.1 Gene-
ralida-
des

2.28

2.
25

4.2 É x i t o 
soste-
nido

2.47

4.3 El en-
t o r n o 
de la 
o r g a -
n i z a -
ción

2.11

4.4 Partes 
intere-
sadas, 
nece -
s i d a -
d e s 
y ex-
pecta-
tivas

2.13

Es
tra

te
gi

a 
y 

po
lít

ic
a 

5.1 Gene-
ralida-
des

3.35

3.
39

5.2 F o r -
m u l a -
c i ó n 
de la 
est ra-
tegia y 
la polí-
tica 

3.32

5.3 D e s -
p l i e -
g u e 
de la 
est ra-
tegia y 
la polí-
tica 

3.82

5.4 Comu-
n i c a -
c i ó n 
de la 
est ra-
tegia

3.09
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G
es

tió
n 

de
 lo

s 
re

cu
rs

os

6.1 Gene-
ralida-
des

1.56

2.
38

6.2 Recur-
s o s 
f inan-
cieros

3.71

6.3 Perso-
nas en 
la or-
g a n i -
zación

3.21

6.4 P r o -
v e e -
d o re s 
y alia-
dos

1.50

6.5  In-
f raes-
tructu-
ra

3.05

6.6 Ambiente de 
trabajo 

1.40

6.7 C o -
n o c i -
m i e n -
t o , 
i n f o r -
m a -
ción y 
tecno-
logía

2.00

6.8 Recur-
s o s 
n a t u -
rales

2.63

G
es

tió
n 

de
 lo

s 
Pr

oc
es

os

7.1 Gene-
ralida-
des

4.20

3.
50

7.2 Planifi-
cación 
y con-
trol de 
los re-
cursos

2.65

7.3 R e s -
p o n -
sabili-
dad y 
a u t o -
r i d a d 
r e l a -
t i v a s 
a los 
proce-
sos

3.65
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Se
gu

im
ie

nt
o,

 m
ed

ic
ió

n,
 a

ná
lis

is
 y

 re
vi

si
ón

8.1 Gene-
ralida-
des

2.00

2.
08

8.2 Segui-
miento

1.25

8.3.1 Med i -
c i ó n : 
Gene-
ralida-
des

2.70

8.3.2 Med i -
c i ó n : 
indica-
d o re s 
caves 
d e 
d e s -
empe-
ño

2.07

8.3.3 Med i -
c i ó n : 
a u d i -
t o r í a 
interna

2.33

8.3.4 Med i -
c i ó n : 
Autoe-
valua-
ción

2.35

8.3.5 Med i -
c i ó n : 
e s -
t u d i o 
c o m -
p a r a -
t i v o 
con la 
mejora

1.40

8.4 Anál i -
sis

2.55

8.5 R e v i -
s i ó n 
de la 
i n f o r -
m a -
c i ó n 
d e 
segui-
m i e n -
to, me-
dición 
y aná-
lisis 

2.11
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M
ej

or
a 

in
no

va
ci

ón
 y

 a
pr

en
-

di
za

je

9.1 Gene-
ralida-
des

3.00

2.
36

9.2 Mejora 2.30

9.3 I n n o -
vación

1.00

9.4 Apren-
dizaje

3.13

Puntos obtenidos por 
columnas 

1 5.55 1.56 0 12.4 11.7 10.5 0 15.5 6.67 7.36 3.82 4.2 0 0 0 0 80.29

 Resultado Final 2.50

Fuente: Agencia Española de Normalización (2010).

Anexo 3. Resultados de la correspondencia entre la encuesta de evaluación detallada y la encuesta de la evaluación 
directiva. 

Capítulo Elementos Medio Media Elementos Capítulo

G
es

tió
n 

pa
ra

 e
l 

éx
ito

 
so

st
en

id
o 

de
 l

a 
or

ga
-

ni
za

ci
ón

4.1 Generalidades

2.25 2.25

¿Cuál es el centro de inte-
rés de la dirección? 

G
es

tió
n

4.2 Éxito sostenido

4.3 El entorno de la organización ¿Cuál es el enfoque del li-
derazgo? 4.4 Partes interesadas, necesida-

des y expectativas 

Es
tra

te
gi

a 
y 

po
lít

ic
a

5.1 Generalidades 

3.39 4
¿Cómo se decide que es 
importante? 

Es
tra

te
gi

a 
y 

po
lít

ic
a5.2 Formulación de la estrategia y 

la política 

5.3 Despliegue de la estrategia y la 
política 

5.4 Comunicación de la estrategia 
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G
es

tió
n 

de
 lo

s 
re

cu
rs

os

6.1 Generalidades 

2.38

2.5
¿Qué necesitas para obte-
ner resultados?

R
ec

ur
so

6.2 Recursos financieros 

6.3 Personas en la organización 

6.4 Proveedores y aliados 

6.5 Infraestructura 

6.6 Ambiente de trabajo 

6.7 Conocimiento, información y 
tecnología 

6.8 Recursos naturales 

G
es

tió
n 

de
 l

os
 p

ro
ce

-
so

s 

7.1 Generalidades 

3.5 2

¿Cómo se organizan las ac-
tividades? 

Pr
oc

es
os

7.2 Planificación y control de los 
procesos 

7.3 Responsabilidad y autoridad 
relativas a los procesos 

Se
gu

im
ie

nt
o,

 m
ed

ic
ió

n,
 a

ná
lis

is
 y

 re
vi

si
ón

8.1 Generalidades 

2.06

2

¿Cómo se logran los resul-
tados?

Se
gu

im
ie

nt
o 

y 
m

ed
ic

ió
n

8.2 Seguimiento 

3.31 Medición: Generalidades 

8.32 Medición: Indicadores claves 
del desempeño 

8.33 Medición: Auditoría Interna 

¿Cómo se realiza el segui-
miento de los resultados?

8.34 Medición: Autoevaluación 

8.35 Medición: Estudios comparati-
vos con las mejoras 

8.4 Análisis 

8.5 Revisión de la información de 
seguimiento, medición y aná-
lisis 
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M
ej

or
a,

 
in

no
va

ci
ón

 
y 

ap
re

nd
iz

aj
e

9.1 Generalidades

2.36 3

¿Cómo se deciden las prio-
ridades de mejora?

M
ej

or
a,

 
In

no
va

ci
ón

 
y 

ap
re

nd
iz

aj
e 

9.2 Mejora 

9.3 innovación 

¿Cómo tiene lugar el apren-
dizaje? 

9.4 Aprendizaje 

Puntuación Final 2.50 2.63 Puntuación Final

Fuente: Cuba. Oficina Nacional de Normalización (2009).

Anexo 4. Plan de acciones de mejora del proceso del servicio de valores, de acuerdo a los requisitos de la NC ISO 
9001:2015.

Oportunidad de Mejora 1: Conocimiento de la organización y de su contexto 

Meta: Que se determinen las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito estratégico que le correspon-
de dentro de la organización, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su proceso en el sistema de 
gestión de la calidad. 

Responsable General: Director de Capital Humanos 

QUÉ QUIÉN CÓMO POR QUÉ DÓNDE CUÁNDO 

Identificar las ten-
dencias del macro 
entorno 

Grupo de trabajo 
del Dpto. de RRHH. 

Usando técnicas 
de contextualiza-
ción de empresas 

Por la necesidad 
de monitorear el 
entorno legal, tec-
nológico, social, 
económico y me-
dio ambiental, para 
atemperar las estra-
tegias propias 

Departamento De inmediato 

Caracterizar el micro 
entorno 

Grupo de trabajo 
del Dpto. de RRHH. 

Usando herra-
mientas de análi-
sis estratégico 

Por la necesidad de 
identificar las ame-
nazas y oportunida-
des, y la posición y 
peso de las partes 
interesadas 

Departamento De inmediato 

Desarrollar la DAFO 
de la comercializa-
ción de cemento

Grupo de trabajo 
del Dpto. de RRHH. 

Usando la tecno-
logía establecida 

Para relacionar las 
fortalezas y debili-
dades del Dpto. con 
las condiciones del 
entorno y puntuali-
zar las estrategias 

Departamento Al concluir las dos 
acciones anteriores 

Oportunidad de Mejora 2: Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

Meta: Se debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los 
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de NC ISO 9001: 2015. 

Responsable General: Representante de la Dirección para la Calidad 

QUÉ QUIÉN CÓMO POR QUÉ DÓNDE CUÁNDO 

Determinar los pro-
cesos necesarios 
para 

Grupo de trabajo 
del Dpto. Calidad

Usando las meto-
dologías conteni-
das en la 

Por la necesidad de 
mantener y conser-
var la 

Departamento De inmediato 
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el sistema de 
gestión de la 
calidad y su 
aplicación a 
través de la or-
ganización 

NC ISO 9001: 2015 información do-
cumentada de los 
procesos para ma-
yor confianza

Oportunidad de Mejora 3: Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad 

Meta: La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad 

Responsable General: Jefe del Grupo de Venta 

QUÉ QUIÉN CÓMO POR QUÉ DÓNDE CUÁNDO 

Promover el pensa-
miento basado en los 
riesgos 

Representante de 
la dirección para la 
calidad

Usando los méto-
dos de comunica-
ción internos 

Permite a los tra-
bajadores el cono-
cimiento sobre los 
riesgos de la orga-
nización 

Departamento Inmediatamente 

Oportunidad de Mejora 4: Considerar en la planificación del SGC en la comercialización de cemento, su contexto, los riesgos y 
oportunidades inherentes a los mismos. Y medir eficacia.

Meta: Prevenir o reducir efectos indeseados como consecuencia de riesgos o cambios del entorno que debieron ser previstos, 
logrando la mejora continua. 

Responsable General: Jefe del Grupo de Venta 

QUÉ QUIÉN CÓMO POR QUÉ DÓNDE CUÁNDO 

Revisar sistemática-
mente el estado de 
aseguramiento de 
los objetivos de cali-
dad del área 

Jefe lDepartamento En reunión con 
todos los trabaja-
dores 

Por la necesidad de 
identificar oportuna-
mente desviaciones 
de lo planificado 

Departamento Al cierre de cada tri-
mestre 

Revisar sistemáti-
camente el estado 
de las amenazas y 
oportunidades iden-
tificadas en la DAFO 

Jefe lDepartamento Usando herra-
mientas de análi-
sis estratégico 

Por la necesidad de 
identificar oportu-
namente amenazas 
y oportunidades 
emergentes 

Departamento Al cierre de cada se-
mestre 
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RESUMEN

La cultura en una sociedad, tiene un impacto trascendental en los valores organizacionales debido a la naturaleza interac-
tiva de una labor desarrollada, como la familia y la comunidad. En el trabajo que se presenta la investigación de campo se 
desarrolló a 153 funcionarios de los municipios de los cantones de Jipijapa, Puerto López y Pajan de la Provincia de Manabí 
–Ecuador, de manera que fuera posible hacer un análisis real de la situación, en tanto esta comprende resolver la situación 
de la educación ambiental a través de los valores, descubriendo interacciones entre variables sociológicas, psicológicas 
y educativas. Se reconoce la necesidad que tanto instituciones públicas y privadas se incorporen a la defensa del medio 
ambiente.

Palabras clave: Valores, desarrollo, organización, municipios.

ABSTRACT

The culture in a society has a transcendental impact on the organizational values due to the interactive nature of a developed 
work, such as the family and the community. In the work that the field research is presented, 153 officials from the municipa-
lities of the Cantons of Jipijapa, Puerto López and Pajan of the Province of Manabí-Ecuador were developed, so that a real 
analysis of the situation could be made. This includes solving the situation of environmental education through values, dis-
covering interactions between sociological, psychological and educational variables. It recognizes the need for both public 
and private institutions to join the defense of the environment.

Keywords: Values, development, organization, municipalities.



332

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación acerca de los efectos sobre 
la sostenibilidad del medio ambiente se ha convertido en 
una de las mayores preocupaciones políticas, económi-
cas, sociales y educativas de la época contemporánea a 
nivel mundial, de cuya solución depende, en gran medi-
da, la existencia de la vida en la Tierra.

La búsqueda de un tipo de sociedad capaz de garantizar 
la sostenibilidad de su base ambiental hace indispensa-
ble el reconocimiento de las comunidades como agen-
tes capaces de trabajar, en interacción con el Estado, la 
gestión de sus territorios y recursos productivos. Sólo es 
posible pensar en los gobiernos autónomos, y partir de la 
intervención consciente, decidida y directa de sus habi-
tantes, estableciendo una clara relación entre la sociedad 
civil y el Estado, generando compromiso, pertenencia y 
participación a partir de la realidad sociocultural en la 
cual se desenvuelve.

Así como las plantas necesitan agua y luz del sol para 
crecer, la innovación sostenible necesita el liderazgo, la 
financiación, la política, la educación y la cultura apropia-
da. Aunque en la consecución del desarrollo sostenible 
está implicada toda la sociedad, las instituciones públi-
cas están fuertemente comprometidas, toda vez que sus 
procesos administrativos y de ordenamientos pueden 
causar rupturas en el equilibrio de los ecosistemas.

En el Ecuador, el Ministerio del Ambiente ha establecido 
las políticas o estrategias empresariales cuyo comporta-
miento ambiental a seguir por las empresas están dadas 
por: la protección del medio ambiente, el compromiso 
de cumplir con la normativa ambiental, la formación y la 
sensibilización

El trabajo que se presenta muestra el estudio realizado por 
la autora en la zona sur de Manabí provincia del Ecuador 
enclavada en la costa del pacífico, específicamente en los 
municipios de Jipijapa, Puerto López y Pajan. Dentro de 
los instrumentos utilizados se encuentra el cuestionario, 
medio por el cual se obtuvieron resultados favorables en 
la investigación realizada a las autoridades de cada can-
tón, así mismo al personal de planificación y los técnicos 
de desarrollo; donde se aplicaron una serie de preguntas 
concretas sobre el tema seleccionado, como compren-
der la situación de la cultura organizacional-ambiental y 
la educación en valores.

 La finalidad del presente trabajo es dejar una serie de 
reflexiones que permitan fortalecer administrativamente 
los gobiernos municipales de la zona sur de Manabí a 
la unidad de Gestión ambiental y permita a través de la 

educación en valores controlar, regular, monitorear, y eva-
luar los procesos establecidos en el ámbito ambiental.

DESARROLLO

La cultura de una organización no está definida por una 
sola arista, sino que comprende un conjunto dinámico de 
valores, ideas, hábitos y tradiciones, compartidos por las 
personas que integran una organización y que regulan su 
accionar dentro de la misma.

Los valores son los cimientos de cualquier cultura orga-
nizacional definiendo el éxito en términos concretos para 
los empleados, y establece normas organizacionales di-
reccionando y fundando directrices para su compromiso 
diario, creando un sentido de identidad del personal con 
la organización.

Según las ideas tomadas de Yadollan & Sharifah Latifah 
(2012), la importancia del valor radica en que se con-
vierte en un elemento motivador de las acciones y del 
comportamiento humano, define el carácter fundamental 
y definitivo de la organización, crea un sentido de identi-
dad del personal con la organización.

Sobre esta idea Ruiz Ordoñez, Guzman Obando & De la 
Rosa i Esteva (2007), llama la atención en cuanto a la ne-
cesidad de recalcar sobre los valores que se generan de 
la cultura en una organización. Por lo tanto, son acorda-
dos por la alta gerencia. Igualmente son exigibles y se 
toman en cuenta para la evaluación y el desarrollo del 
personal que integra la organización.

Sin embargo, las teorías existentes entre la cultura orga-
nizacional, el medio ambiente, los valores, y la sostenibi-
lidad no se corresponden en su totalidad con el accionar 
de los directivos de los gobiernos municipales de estudio, 
se observó como parte de la investigación, que las ins-
tituciones municipales prestan dudosa importancia a la 
cultura organizacional- ambiental, lo que da paso a los 
valores percibidos en la cultura actual y la cultura desea-
da en los empleados municipales. 

Precisamente esta situación detectada empíricamente 
es la que hace pensar en un estudio que demuestre la 
necesidad de una gestión organizacional-ambiental que 
genere valores duraderos en la población que permitan 
hablar de una cultura laboral diferente. 

Dentro de los aspectos a evaluar se encuentra como pri-
mer elemento la idea sobre la misión y visión de la institu-
ción que poseen los directivos, en este sentido el 28% de 
la muestra reconoce no conocerla por lo que no podían 
emitir juicios de valor al respecto. Es importante para toda 
organización social contar con su misión, visión y objeti-
vos estratégicos claramente definidos, pues es en torno a 
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estos que se deben planificar las actividades y acciones 
a seguir por sus colaboradores. Según Davis & Newtrom 
(2005), dice que en toda organización el líder influye en 
los demás para que traten de alcanzar con entusiasmo 
los objetivos establecidos. Que el liderazgo exitoso de-
pende de comportamientos, habilidades y acciones apro-
piadas, y no de características personales. 

Por tal motivo es necesario que los funcionarios y directi-
vos gubernamentales combinen sus habilidades técnicas 
y humanas para estimular a sus seguidores hacia los ob-
jetivos y metas definidas en situaciones específicas.

Un ambiente de trabajo armónico, permite y promueve la 
participación de los integrantes, es por esto que es ne-
cesario conocer si las actividades de los empleados son 
organizadas, el resultado obtenido de la muestra indica 
que el 61% no trabajan en equipo, no cumpliendo a sa-
tisfacción con las metas y objetivos fijados por las institu-
ciones gubernamentales. Según Robbins (2009), apunta 
que un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a 
través del esfuerzo coordinado 

Los esfuerzos de los individuos dan como resultado un 
nivel de rendimiento superior a la suma de los aportes 
individuales. La cooperación se refiere al hecho de que 
cada miembro del equipo aporte con todos sus recursos 
personales para ayudar al logro del objetivo común. El 
trabajo en equipo hace referencia a la serie de estrate-
gias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo 
humano para lograr las metas propuestas. Para trabajar 
en equipo es fundamental promover canales de comu-
nicación, tanto formales como informales, eliminando al 
mismo tiempo las barreras comunicacionales y fomentan-
do además una adecuada retroalimentación.

No solo en las instituciones se desarrollan procesos orga-
nizacionales, sino que influye el ambiente organizacional, 
la cultura, los valores, personalidades, factores individua-
les, que contribuyen en forma negativa o positiva al pro-
greso empresarial.

Por tal motivo la comunicación y equidad entre los com-
pañeros de trabajo es una de las interrogantes que se 
plantearon, misma que se tuvo como resultado cuando se 
analiza el 78% de la muestra, en esta se aprecia que no 
todas las personas mantienen una magnífica y agradable 
conversación, o no poseen la capacidad de comunicarse 
eficazmente. Aun se enfrentan desacuerdos y discusio-
nes sin sentido, provocando en ocasiones una ruptura en 
las relaciones con los demás.

La comunicación es indispensable para procurar y man-
tener las buenas relaciones en todos los ámbitos de la 
vida, particularmente en la familia, el trabajo y con las 

personas más cercanas. Según Robbins (2009), la co-
municación es esencial para alcanzar la concordancia 
y la consistencia en el comportamiento de las personas. 
La comunicación organizacional es el proceso median-
te el cual las personas intercambian información en una 
organización.

La realidad de conocer si en las municipalidades mantie-
nen un buen clima organizacional donde los integrantes 
sean positivos y llevadores hizo que se desarrollara su 
inquietud en este trabajo, pues el 89% no están satisfe-
chos, consideran que cuando no existe buenas relacio-
nes es imposible que las personas tengan buen ánimo. 
Tamayo Saborit & Traba Ravelo (2010), manifiesta que los 
sentimientos psicológicos del clima reflejan el funciona-
miento interno de la organización, por ello este ambiente 
interno puede ser de confianza, progreso, temor o inse-
guridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un 
individuo en el trabajo no depende solamente de sus ca-
racterísticas personales sino también de la forma en que 
éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su 
organización.

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en 
el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la sa-
tisfacción del personal y por lo tanto en la productividad. 
A partir de estas ideas la autora recomienda que las mu-
nicipalidades desarrollen un plan estratégico que expre-
se dentro de su concepción un sistema de sostenibilidad 
territorial, integrando acciones articuladas en materia de 
compromisos, derechos y deberes de las administracio-
nes municipales y de sus comunidades con la gestión del 
medio ambiente.

Para el desarrollo local, las administraciones municipales 
deben instrumentar qué hacer y cómo hacer este proce-
so de asesoría, formación y capacitación, el mismo que 
de manera objetiva desagregará las actividades determi-
nando las rutas críticas, el rol de responsabilidades y el 
cronograma de implementación del plan estratégico.

Para su desarrollo y cumplimiento es necesario que las 
municipalidades se comprometan con sus ejecutivos con 
la planificación de las políticas ambientales y legales, 
pues de ellas se establecen los objetivos y meta ambien-
tales; los recursos, funciones, responsabilidades, toma de 
decisiones, control operacional, con la finalidad de ase-
gurar procesos internos claramente definidos. Evaluando 
periódicamente el cumplimiento de las estrategias y ac-
ciones de seguimiento con la comunidad en el que se 
desarrolla el proyecto.
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CONCLUSIONES 

La gestión administrativa considera un equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza, basada en los recursos naturales, 
con estrategias de elaborar planes de manejo, coordinar 
la ejecución de proyectos ambientales, promover campa-
ñas de concienciación masiva en educación en valores.

Por lo expuesto es necesario que la municipalidad desa-
rrolle un Plan Estratégico empoderando el talento huma-
no, elevando sus conocimientos y motivando sus obliga-
ciones, logrando que los objetivos estratégicos, políticas 
y metas estén claras, y comprometerlos con la misión, 
visión y valores corporativos.
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ABSTRACT

La investigación fue motivada en la demanda realizada por el Centro de investigación de estructuras y materiales de la cons-
trucción, para la realización de un estudio desde el punto de vista jurídico que posibilite la protección al producto cemento 
bajo carbono LC3, y ofrezca solución esa mediano y largo plazo para el incentivo a los inventores y productores. El objetivo 
general de la investigación es delimitar los mecanismos legales que den protección jurídica al producto Cemento LC3. Para 
lograr este fin se siguieron las siguientes etapas: diseño de una hoja de ruta para la producción para la producción del 
cemento LC3; análisis de las soluciones desde el punto de vista de la propiedad intelectual; valoración del enfoque con-
tractual y el estudio de propuesta de incentivos económicos y financieros. Los métodos y técnicas de investigación son del 
nivel jurídico, estas son del nivel teórico: exegético analítico, teórico jurídico, análisis de documentos y el estudio de derecho 
comparado y del nivel empírico: la entrevista a expertos. 

Keywords: Mecanismos, incentivo, cambio climático, cemento.

ABSTRACT

The research was motivated by the demand carried out by the Center of Investigation of Structures and Materials of the 
Construction, for the realization of a study from the juridical point of view that facilitates the protection to the product cement 
low carbon LC3 and offer solutions to medium and release term for the incentive to the inventors and producers. The general 
objective of this investigation is to define the legal mechanisms that give juridical protection to the product Cement LC3. To 
achieve the results, the following stages were continued: design of a guideline for the production of the cement LC3; analysis 
of the solutions from the intellectual property; valuation of the contractual focus and the study of proposal of economic and 
financial incentives. The methods and technical of investigation were of the juridical level: juridical and theoretical analytic, 
analysis of documents and the study of compared law and of the empiric level: the interview to experts. 

Palabras clave: Mechanisms, incentive, climatic change, cement.
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INTRODUCTION  

En la actualidad existen muchos conflictos entre el ser 
humano y el Medio Ambiente, tales como la destrucción 
de la capa de ozono, la deforestación, la contaminación 
de las fuentes de agua y el cambio climático, generados 
como consecuencia de actividades antropogénicas. Las 
actividades económicas hoy en día están influenciadas 
por la sociedad del conocimiento, la que se fundamen-
ta en nuevas formas de producción y competencia, que 
implican a la vez nuevas tecnologías que afectan positi-
vamente al sector empresarial productivo, generando ma-
yores índices de productividad y de competitividad, pero 
al mismo tiempo se generan gases y sustancias nocivas 
para la atmósfera y por tanto para la salud humana. Uno 
de estos gases, provenientes generalmente de la com-
bustión es el CO2, que actualmente se ha convertido en 
un concomitante de la vida moderna.

La temperatura global media en la superficie terrestre se 
ha incrementado en los últimos cien años en 0,74 [0,55 a 
0,92]ºC, las proyecciones indican cambios en la tempera-
tura de la superficie en los últimos diez años del siglo XXI 
con respecto a los últimos veinte años del siglo XX de un 
rango de 1,8 a 4,0 ºC, asimismo, la concentración atmos-
férica de CO2 se ha incrementado en un 35,36% desde 
la época pre-industrial. Todo ello se traduce en significa-
tivos impactos negativos en los ecosistemas y sistemas 
socioeconómicos en todas las regiones del Planeta.

A partir de los marcados impactos negativos que están 
provocando las emisiones de CO2 a la atmósfera, lo que 
provoca el calentamiento global y con ellos un sinnúmero 
de afectaciones al medio ambiente, se ha abogado por el 
uso de tecnologías limpias y producciones más limpias 
que contribuyan al desarrollo sostenible de la economía.

El 21 de diciembre de 1990, la Resolución 45/212 de 
Naciones Unidas creó un Comité Intergubernamental de 
Negociación con la iniciativa de elaborar un Convenio 
Marco sobre el Cambio Climático, el cual fue adoptado 
en Nueva York el 9 de mayo de 1992. El Convenio entró 
en vigor el 21 de marzo de 1994, 3 meses después de 
la ratificación número 50. Actualmente 186 Estados han 
ratificado el Convenio. 

En 1997, los gobiernos respondieron mediante la adop-
ción del Protocolo de Kyoto durante el tercer período 
de sesiones de la Conferencia de las Partes, siguien-
do una práctica cada vez más frecuente en el Derecho 
Internacional ambiental, denominada «la continuidad del 
proceso normativo». Este Protocolo establece unos lími-
tes jurídicamente vinculantes a las emisiones de gases de 
efecto invernadero en los países industrializados y con-
templa mecanismos de ejecución innovadores basados 

en el mercado cuyo objeto es mantener bajos los costes 
de poner límite a las emisiones.

Cuba es parte de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre cambio climático desde el 5 de enero de 
1994 y ratificó el Protocolo de Kyoto el 30 de abril del 2002. 
Por tanto, en su legislación interna acoge los parámetros 
establecidos para la reducción de los gases contaminan-
tes. En el Programa Nacional de Consumo, Producción 
Sostenible y Eficiencia en el Uso de los Recursos, se re-
gula la protección contra el cambio climático y se esta-
blece como una de las áreas específicas prioritarias la 
construcción. Entre las acciones propuestas está la de 
promover el desarrollo de proyectos de innovación tecno-
lógica encaminada al logro de productos materiales más 
sostenibles.

La ley 81 del año 1997 Del Medio Ambiente en el 3ro de 
sus POR CUANTO establece que es necesario consagrar, 
como un Derecho elemental de los ciudadanos, el dere-
cho a disfrutar de una vida saludable en armonía con la 
naturaleza, siendo los seres humanos el objetivo esencial 
del desarrollo sostenible. Asimismo, el artículo 3 estable-
ce que es deber del Estado y los ciudadanos proteger el 
Medio Ambiente mediante:

DESARROLLO

La Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, posee 
el Centro de investigaciones de estructuras y materiales 
de la construcción (CIDEM), este desarrolla diversas in-
vestigaciones en el campo de la construcción, dentro de 
las cuales se encuentra el cemento bajo carbono LC3, 
producto que se concibió en colaboración con el Grupo 
GECEM del MICONS. Este es un producto con determi-
nadas ventajas en el uso de tecnologías, rentabilidad y 
calidad, que resultan amigables con el medio ambiente, 
al lograr una reducción del CO2 de hasta un 30 %, lo que 
lo hace coherente con las acciones mitigación del cambio 
climático a nivel nacional e internacional.

Tal producto se produce y comercializa en fase expe-
rimental en Cuba y el extranjero, en países tales como 
Dinamarca e Italia. Sus propiedades favorables que más 
adelante se valorarán, pudieran ser un incentivo para los 
clientes o usuarios; y asimismo, es pretensión de los in-
ventores del producto que se haga un uso más extendido 
del mismo por sus innegables beneficios para el medio 
ambiente. Ello plantea la necesidad de estimular al inven-
tor, incentivar al productor y propiciar con ello la introduc-
ción y generalización del producto en el sector industrial y 
para los usuarios finales que se incremente el consumo, lo 
que constituye la problemática de investigación a agotar.
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Partiendo de los elementos apuntados el CIDEM solici-
ta un estudio desde el punto de vista jurídico del marco 
legal que sustenta la protección al producto e interesan 
solución esa mediano y largo plazo para alcanzar un in-
centivo a los inventores y productores. 

Las emisiones de CO2 de la producción cementera repre-
sentan actualmente alrededor del 7% de las emisiones 
antropogénicas globales de CO2. La industria del cemen-
to debe proyectarse en el uso de nuevas tecnologías más 
sustentables ambientalmente. Reconociendo la urgencia 
de identificar la tecnología requerida para reducir la inten-
sidad carbónica (CO2) en la producción de cemento, un 
equipo de la Universidad Central de las Villas y el grupo 
GECEM del MICONS se dio a la tarea de crear el produc-
to LC3 que es un nuevo tipo de cemento que se basa 
en una mezcla de piedra caliza y arcilla calcinada. LC3 
puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 30%, es 
rentable y no requiere modificaciones de capital intensi-
vo a las plantas de cemento existentes. Este LC3 es un 
cemento mezclado que incluye la adición de metacaolín 
bajo grado con un 15% de piedra caliza, sin reducción en 
el rendimiento mecánico.

Esta práctica es un paso hacia el logro de los objetivos 
planteados en el Protocolo de Kyoto, además que contri-
buye al crecimiento económico del país.

El LC3, además es un cemento de bajo costo que ofrece 
propiedades de rendimiento similares o incluso superiores 
en comparación con el cemento Portland. The blend can 
be easily manufactured in existing production lines, requi-
ring only minor capital investments. La mezcla se puede 
fabricar fácilmente en líneas de producción existentes y 
se requieren menores inversiones de capital. El LC3 pue-
de convertirse en un material de construcción esencial, 
especialmente en las economías emergentes de rápido 
crecimiento, donde minimizar el impacto ambiental y el 
agotamiento de recursos es una prioridad. Se estima que 
el uso LC3 en lugar del cemento regular puede ahorrar 
hasta 500 millones de toneladas de CO2 al año en el 2050.

El principio del nuevo cemento es aprovechar la sinergia 
que se produce entre las arcillas calcinadas –puzolanas 
artificiales- en su interacción con el clínker. Estos materia-
les son más baratos que el clínker tradicional y lo pueden 
sustituir en proporción 1=1. La nueva propuesta implica 
triplicar los niveles actuales de sustitución de clínker que 
ha alcanzado la industria en Cuba, sin afectar las propie-
dades del cemento resultante.

El LC3 producido fue evaluado en 5 laboratorios, y en to-
dos demostró superar con creces las propiedades norma-
das para un cemento con 15% de tobas (PP25) a pesar 
de tener más de 3 veces esta cantidad de adición. Todas 

las exhaustivas pruebas realizadas a las producciones 
experimentales cumplieron los parámetros de resistencia 
y durabilidad exigidos por las normas. También se realizó 
el ensayo industrial del LC3 en la Fábrica de cemento de 
Siguaney y la Fábrica de Cemento de Cienfuegos, el cual 
demostróla viabilidad técnica, económica y ambiental del 
nuevo sistema, incluso en condiciones no perfectas, se 
han logrado los resultados aceptables en la actuación del 
material resultante, así como en sus aplicaciones en el 
hormigón.

El CIDEM perteneciente a la Facultad de Construcciones 
de la Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, ha 
tenido una activa participación en el desarrollo del pro-
ducto, y dentro del equipo se dedica a la interfase con la 
industria, así como las aplicaciones, incluyendo la evalua-
ción de la durabilidad.

Sobre la invención (Cemento Bajo carbono) pesa la pa-
tente «Portland limestone calcined clay cement», con fe-
cha 14.05.2009, a nombre de la empresa Aalborg cement 
y un equipo de la Universidad de Aalborg como parte 
de un proyecto financiado por la Advanced Technology 
Foundation. La solicitud de patente ha sido aproba-
da en algunos países de forma bilateral y tiene validez 
en Europa Occidental, China, Australia, EEUU, México, 
Argentina y Brasil.

Lo anterior significa que no pudiera registrase a nombre 
de miembros del proyecto de la parte cubana y/o extran-
jera, la patente sobre este producto ya que carece de 
novedad, pues forma parte de lo que se conoce como 
estado de la técnica. 

No obstante, se puede negociar una licencia de paten-
tes, y en tal caso obtener el producto con la anuencia 
del titular del derecho. A tales efectos el proyecto LC3 ha 
firmado un acuerdo con los representantes de Aalborg 
cement, el que incluye:

 • Aalborg cement licencia la patente a todas las empre-
sas que lo soliciten, con la excepción de las que tra-
bajen en la zona de operación de la firma (Dinamarca 
e Italia).

 • La regalía que reclamarán será en orden de décimas 
de % de las ganancias, de forma que esto no restrinja 
en absoluto la diseminación del cemento.

 • Los productores de menos de 50 mil toneladas anua-
les serán eximidos de pagar las regalías de la patente.

La marca es según Bercovizt (2003), cualquier signo visi-
ble que sirve para distinguir los bienes de una empresa. El 
objetivo esencial de la misma es diferenciar un producto 
o servicio de sus similares en el mercado, en este orden 
el Decreto Ley 203 “De marcas y Otros signos distintivos” 
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de fecha 24 de diciembre de 1999 establece en el nu-
meral 2 a) que marca es todo signo, o combinación de 
signos que sirva para distinguir productos o servicios de 
sus similares en el mercado.

En este sentido, es clara la relación que guarda la mar-
ca como signo distintivo como el tema que nos ocupa, 
pues una opción que poseen los miembros del proyecto 
(CIDEM- COSUDE) es el registro de una marca (puede 
ser figurativa, denominativa, etc.) que identifique su pro-
ducto de otros similares en el ambiente comercial, tal es 
el caso descrito en el acápite anterior. 

Además, el registro de una marca propia garanti-
zaría: 

 - Indicar el origen empresarial: Permite a los consum-
idores y usuarios conocer a través de la marca cual 
es la empresa que ha producido o comercializado los 
bienes ofrecidos. 

 - Indicar lacalidad: Asegura al comprador que los 
artículos que llevan la marca tienen la misma alta cali-
dad que el cliente espera encontrar y que un deterioro 
de esta podrá ser rastreado hasta quien lo produjo. 
Es importante para evitar el desprestigio de la marca.

 - Good Will: Condensa la buena fama, reputación o 
preferencia del público respecto a los productos mar-
cados. Puede ser que esta fama se alcance por la cal-
idad de los productos o emane de la propia marca. 

 - Publicidad: La marca es un ente publicitario por ex-
celencia. A través de ella el titular logra que sus pro-
ductos lleguen a conocimiento de los consumidores, 
pues la marca induce al comprador a seleccionar lo 
que quiere.

También se garantiza el reconocimiento de los derechos 
que regula la ley al titular de la marca, pues con el re-
gistro se le confiere a su titular el derecho exclusivo de 
usar la marca en el tráfico económico. En fin, se producen 
ganancias para el estado, el titular y los consumidores o 
usuarios del producto. Con tal fin el proyecto ha inten-
cionado la protección de las denominaciones LC3 y LC2 
para identificar el cemento fabricado en Cuba con tales 
características. 

Dentro de las funciones de la propiedad industrial esen-
cialmente existen 3 que permiten desarrollar la actividad 
del titular y su contenido económico estas son: la protec-
ción, la transferencia y la información.

La Transferencia de Tecnología en sede contractual per-
mite el ejercicio de la función de trasferir y el desarrollador 
(titular) o el productor puede en su política de empresa, 

optar por usar o explotar directamente o indirectamente el 
valor económico de los Derechos descritos.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual describe la “Tecnología: significa 
un conocimiento sistemático para la manufactura de un 
producto, la aplicación de un proceso  ola prestación de 
un servicio ya sea que dicho conocimiento se refleje en 
una invención, un diseño industrial, un modelo utilitario o 
una nueva variedad de fábrica, o en información o cali-
ficación técnica, o en los servicios de asistencia presta-
dos por expertos para el diseño, instalación, operación o 
mantenimiento de una fábrica o para la dirección de una 
empresa industria lo comercial o sus actividades”.

Las normas que regulan el traspaso de tecnología tienen 
la finalidad de proteger al usuario de esos derechos en 
sus relaciones con el dueño de patentes o de marcas o 
de tecnología en general y en el de impedir desequilibrios 
en la economía del país receptor con motivo del pago de 
regalías al extranjero. También pretenden evitar que por 
la carga económica que implica dicho pago, se aumente 
el costo de los productos o servicios (García Peña, 2011).

Este trabajo contiene la propuesta de realizar un Contra-
to de Transferencia de Tecnología, con el objetivo de pro-
porcionar el Know How, pero estableciendo determinadas 
condiciones de producción de este tipo de cemento.

La estructura del contrato es variable y no hay una norma 
en cuanto a su extensión y contenido, siempre hay que 
tomar en cuenta que lo que importa es la voluntad de las 
partes para cumplir lo acordado. Estos son los aspectos 
a tomar en cuenta:

1. Antecedentes y Declaraciones.

2. Clausulado.

 - Términos utilizados y/o definiciones.

 - Objeto del contrato y/o alcance de la transferencia.

 - Modalidades de la Transferencia.

 - Garantías y sus Provisiones.

 - Parámetros críticos y sus Garantías.

 - Pagos.

 - Condiciones a la terminación del Contrato.

 - Notificaciones y Correspondencia. Validación.

3. Apéndices, Documentos y Anexos.

A continuación se enuncia el contenido del contrato 
y los elementos que no pueden faltar:
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De una parte:

 - Trasmisión de la tecnología productiva.

 - Entrega de la documentación técnica necesaria.

 - Capacitación del personal.

 - Supervisión de la puesta en marcha de la producción 
durante el tiempo de vigencia del contrato.

De la otra parte:

 - Cláusula de confidencialidad.

 - Producir el cemento acorde a las precisiones del 
creador del producto.

 - Facilitar el acceso a las instalaciones para la super-
visión de la producción (se puede agregar el acceso 
a la documentación contable, financiera y productiva).

 - Mercado de las producciones.

 - Condiciones de comercialización (aquí se incluye el 
precio de venta del producto con incentivos para el 
productor por el valor ecológico del producto)

En el mundo uno de los mecanismos más eficientes en 
la gestión ambiental, es la aplicación de tributos por el 
uso del Medio Ambiente o las bonificaciones fiscales en 
el caso del uso de tecnologías limpias.

La imposición de tributos ambientales, no persigue como 
en el caso de otros tributos, fines recaudatorios solamen-
te; sino que, por el contrario en el caso de estos, los fines 
que se persiguen son de carácter extrafiscal, los cuales 
son perfectamente compatibles con el carácter de instru-
mento recaudatorio. 

La implementación de un tributo ambiental en Cuba, está 
regida primeramente por la Ley 81 de Medio Ambiente, 
como ley marco, que en sus artículos del 61 al 64 esta-
blece que el uso de la regulación económica como instru-
mento de la política y la gestión ambiental se concibe so-
bre la base del empleo, entre otras, de políticas tributarias, 
arancelarias o de precios diferenciados, para el desarro-
llo de actividades que incidan sobre el Medio Ambiente. 
Que corresponde al Ministerio de Finanzas y Precios, oído 
el parecer del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente y demás órganos y organismos correspondien-
tes, determinar los aranceles e impuestos que resulten 
convenientes para la protección del Medio Ambiente.

Por otro lado, los incentivos tributarios son bonificaciones 
o exenciones ya sean tributarias o arancelarias que se le 

otorgan a las personas naturales o jurídicas por el uso de 
tecnología limpia o de Producción Más Limpia (P+L).

Los incentivos tributarios tratan de afectar positivamente 
el comportamiento de las empresas, aún a costa de sacri-
ficar las recaudaciones, teniendo que subir otras tasas de 
impuestos para mantener el nivel de recaudación desea-
do. Se otorgan con la finalidad de que el Estado reciba a 
cambio un beneficio, que en este caso es la disminución 
de la contaminación mediante la reducción o eliminación 
de desechos.

En la caso de las bonificaciones fiscales la Resolución No. 
13/99, del Ministerio de Finanzas y Precios, de fecha 25 de 
mayo de 1999, regula las arancelarias y dispone una bo-
nificación de hasta un 50% del pago de aduanas para 
las importaciones de maquinarias, equipos, partes de 
equipos y accesorios, que constituyan como sistema, una 
tecnología para el control y tratamiento de residuales de 
instalaciones existente, que reduzcan considerablemente 
las cargas contaminantes que están emitiendo al medio 
ambiente.

La aplicación de la bonificación se implementó por el 
CITMA a través de la Resolución 69- 2000 la que instruye 
a la Agencia de Medio Ambiente para la emisión de las 
certificaciones requeridas para la bonificación. A pesar 
de ser una norma que contribuye al incentivo del uso de 
tecnologías limpias, al ser una bonificación arancelaria, 
solo la importación de este tipo de tecnología se benefi-
cia, quedando excluida la creada por personas naturales 
o jurídicas de nacionalidad cubana.

La Ley 113 del año 2012 Del Sistema Tributario en Cuba, 
reconoce como incentivos la exención y la bonificación. 
La exención es el beneficio que consiste en liberar al 
contribuyente de la obligación de pago de un tributo de-
terminado, que puede ser total o parcial y permanente o 
definitiva; y la bonificación que consiste en la disminución 
del tipo impositivo o reducción de la cuantía a pagar de 
un tributo determinado.

Debido a la importancia que reviste la protección del 
medio ambiente y especialmente la reducción de conta-
minantes que cada vez degradan más nuestro entorno, 
unido a la falta de protección jurídica que incentive la 
utilización de tecnologías limpias, es que se propone un 
instrumento económico relacionado con incentivos fisca-
les para aquellos productores que fabriquen, utilicen o 
exporten bienes o servicios que reduzcan la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera, como es el 
caso de la producción del cemento LC3.

En otras palabras, la introducción de incentivos económi-
cos responde a la necesidad de enfocar las decisiones 
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de los distintos sectores económicos, gubernamentales 
y sociales hacia la protección del medio ambiente y la 
mitigación de los efectos del cambio climático.

La ausencia de aplicación de tecnologías limpias en los 
sistemas de producción agropecuaria, industrial y comer-
cial, en el parque automotor y el tratamiento final de los 
desechos sólidos, se considera el eje central de acumu-
lación de contaminantes en la atmósfera de Cuba, que 
aunque no es un país considerado como un gran emisor, 
si hay que tomar precauciones al respecto.

La propuesta se basa en aplicar una bonificación del 50 
% al impuesto sobre las utilidades a aquellas personas ju-
rídicas que fabriquen o utilicen bienes o servicios aplican-
do tecnologías limpias que contribuyan de manera efec-
tiva y verificable a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Este es el caso del cemento LC3, 
que por sus características de amigabilidad con el medio 
ambiente antes expuesta, cumple con los requisitos para 
que le sea aplicada esta bonificación. 

Esta posibilidad está amparada en las normas jurídicas 
cubanas: según la Disposición Final Segunda de la Ley 
113/2012: Del Sistema Tributario el órgano facultado para 
conceder exenciones, bonificaciones totales, parciales, 
permanentes o temporales es el Ministerio de Finanzas 
y Precios, cuando circunstancias económicas y sociales 
así lo aconsejen. 

Y según el artículo62 de la Ley 81 Ley ambiental, corres-
ponde al Ministerio de Finanzas y Precios, oído el parecer 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y 
demás órganos y organismos correspondientes, el otor-
gamiento excepcional de beneficios fiscales o financie-
ros a determinadas actividades que favorezcan el medio 
ambiente.

Tal solución propuesta constituye una medida a mediano 
o largo plazo en tanto depende de su aprobación por los 
decisores a quienes se les remitirá la propuesta.

CONCLUSIONES

El cemento bajo carbono LC3 es un producto resultante 
de las investigaciones del CIDEM en colaboración inter-
nacional, posee determinadas ventajas desde el punto de 
vista económico y ambiental, que justifican su necesaria 
generalización en el sector productivo y su comercializa-
ción tanto en el ámbito nacional como internacional, este 
producto cuenta con una hoja de ruta. Sobre el cemen-
to bajo carbono pesa una patente reconocida a favor de 
una agencia internacional, y los autores de la invención 
carecen de la titularidad, pretendiendo que se incentive 
su uso.

En materia de propiedad intelectual las soluciones para 
la protección al producto son: obtener una licencia que 
permita el uso de la patente del producto, así como el 
registro de la denominación o marca del mismo en Cuba. 
Esta solución es a corto plazo y se podría implementar 
por los autores del cemento en Cuba.

En el ámbito contractual la solución es la negociación de 
un contrato transferencia de tecnología entre licenciatario 
en Cubay el productor, trasmitiendo el know how del pro-
ducto cuando se establezca la licencia de patente sobre 
el mismo, delimitando condiciones para la protección del 
secreto industrial. Esta es una medida a mediano plazo.

En materia tributaria la solución es un incentivo fiscal con-
sistente en una bonificación del 50 % al impuesto sobre 
las utilidades al productor, esta es una medida a mediano 
o largo plazo porque depende de los decisores.
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RESUMEN

La validación de instrumento es de suma importancia en las investigaciones científicas pues son las que, a través de ellos, 
se llegan a conclusiones del estudio realizado. Este trabajo tiene como objetivo validar un instrumento sobre los destinos tu-
rísticos para determinar las potencialidades turísticas en la provincia de El Oro. Ecuador. El escenario la Provincia de El Oro, 
Ecuador. La unidad de análisis son las zonas turísticas en la provincia de El Oro, Ecuador. El tipo de estudio es validación 
de instrumento, para ellos se utilizaron métodos teóricos y empíricos, dentro de los primeros, histórico- lógico y analítico- sin-
tético, de los segundos, la encuesta, el criterio de experto, como matemáticos estadísticos el alfa de Cronbach, la curva de 
Rox y los estadísticos descriptivos de tendencia central y de dispersión. Los resultados fundamentales fueron una fiabilidad 
adecuada para este estudio, una confiabilidad dentro de los parámetros establecidos y una estabilidad ajustada a este tipo 
de estudio. Se puede concluir con la validación de un instrumento, sobre los destinos turísticos, que permitirá determinar las 
potencialidades turísticas en la provincia de El Oro. Ecuador.

Palabras clave: Validación de instrumentos, destinos turísticos, potencialidades turísticas.

ABSTRACT

Instrument validation is of great importance in scientific investigations because they are the ones that, through them, reach 
conclusions of the study carried out. The objective of this work is to validate an instrument on tourist destinations to determine 
tourism potentialities in the province of El Oro. Ecuador. The scenario the Province of El Oro, Ecuador. The unit of analysis are 
the tourist areas in the province of El Oro, Ecuador. The type of study is validation of the instrument, for them theoretical and 
empirical methods were used, within the former, historical and analytical-synthetic, the latter, the survey, the expert criterion, 
as statistical mathematicians the Cronbach’s alpha , the Rox curve and the descriptive statistics of central tendency and 
dispersion. The fundamental results were adequate reliability for this study, a reliability within the established parameters and 
stability adjusted to this type of study. It can be concluded with the validation of an instrument on tourist destinations, which 
will determine the tourism potential in the province of El Oro. Ecuador.

Keywords: Validation of instruments, tourist destinations, tourism potential.
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INTRODUCCIÓN

La calidad de un instrumento depende de sus caracte-
rísticas psicométricas, las cuales se conocen mediante 
su fiabilidad y validez (González, 2010), estos permi-
ten conocer la consistencia interna del instrumento (Del 
Rincón, Arnal & Latorre, 1995), la pertinencia y claridad 
de los ítems, así como la estructura latente del cuestiona-
rio (Gutiérrez-Castillo, Cabero-Almenara & Estrada-Vidal, 
2017).

Para la validación del CAPED, se desarrollaron dos abor-
dajes de validación. El primero, es la aplicación del mé-
todo de expertos, que nos da la validación del conteni-
do y por otra parte un estudio piloto que permita medir 
la fiabilidad estadística del instrumento (Chán, Goded & 
Sacaluga, 2018).

A criterio de los autores de este trabajo, declarar que la 
validación de instrumentos en solo, fiabilidad y validez o 
validación del contenido y fiabilidad son cosmovisiones 
reducidas acerca de esta problemática, lo cual ha sido 
declarado, por varios autores, como un “tipo de estudio” 
por su complejidad. Existen elementos como, estabili-
dad, rendimiento, entre otros que tienen la misma im-
portancia que los mencionados por los autores citados 
anteriormente. 

La traducción y adaptación cultural de instrumentos de 
medición es un proceso que se aplica en las fases inicia-
les dentro de las etapas de validación (Calvo, Sánchez-
Pedraz & Peña-Solano, 2012). Existen adaptación y va-
lidación de instrumentos que son aplicados en otros 
entornos y se quieren contextualizar debido a que los 
mismos se realizan con los humanos, unidad de análi-
sis de las investigaciones, que son seres psico-bilógico-
social, por ende, la forma de analizar una temática está 
relacionada con su vivencia que distan de un lugar a otro, 
según sea la problemática que se trata.

Los estudios relacionados con el área del turismo han ido 
en incremento en los últimos años en el Ecuador. La pro-
vincia de El Oro, es una de las más aventuradas en este 
empeño por contar con zonas de extrema riquezas para 
estos fines, y además, cuenta con dos Universidades que 
ambas se estudia la “Carreras de Turismo”. Asociado 
existen proyectos de investigación que tienen como fina-
lidad la cientificidad de esta actividad turística.

A pesar de esas fortalezas se destaca que existen varios 
factores que no han propiciado un desarrollo sostenible y 
científicamente organizados para estos fines, los que han 
estado asociados a convenios interinstitucionales, trabajo 
no estructurado por las diferentes entidades que tienen 

que ver con esta problemática e incluso voluntad política 
de potenciar el desarrollo turístico en esta Provincia.

La Universidad Metropolitana de Ecuador, con su Sede 
en Machala, ha organizado desde los procesos científi-
cos el cómo poder avanzar en esta dirección, para ello 
cuenta con potencialidades tales como: Proyectos con 
financiamiento institucional, pirámide investigativa, doc-
tores, máster y alumnos en función de las tareas cientí-
ficas a desarrollar, doctorados con salidas en actividad 
turística, entre otros.

Antes esta situación que presenta el territorio antes la ne-
cesidad de potenciar los destinos turísticos se tiene como 
objetivo de este trabajo; validar un instrumento sobre los 
destinos turísticos para determinar las potencialidades tu-
rísticas en la provincia de El Oro. Ecuador.

DESARROLLO

El escenario donde se desarrolla la investigación es la 
Provincia de El Oro, Ecuador. La unidad de análisis son 
las zonas turísticas en la provincia de El Oro. Ecuador. El 
tipo de estudio es validación de instrumento, para ellos 
se utilizaron métodos teóricos y empíricos, dentro de los 
primeros el histórico- lógico con la finalidad de hacer un 
recorrido de la historia de estos tipos de estudios a nivel 
mundial, regional y local para luego poder contextualizar-
los a la problemática que se está estudiando, el analítico- 
sintético con el objetivo de hacer análisis científicos de 
los estudios realizados y las realidades de esta actividad 
en la provincia y concretar los aspectos positivos en el 
objeto de estudio de esta investigación. Los segundos, la 
encuesta que es el instrumento construido y los asocia-
dos la validación propiamente dichos, criterio de experto, 
alfa de Cronbach, la curva de Rox y como matemáticos 
estadísticos los estadísticos descriptivos de tendencia 
central y de dispersión.

Se ha seguido los pasos siguientes para la validación de 
este instrumento, el cual puede aplicarse en cualquiera 
de las tres circunstancias posible: procesos de construc-
ción, adaptación y validación de instrumentos.

Etapa Cualitativa

La etapa cualitativa o validación de contenido que forma 
parte de la validez interna, es la creación del instrumento 
y esta se divide a la vez en tres momentos, que son de 
obligatoria aplicación, aunque no tienen que seguir un 
orden: 

1. Aproximación a la población

2. Juicio de Expertos
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Validez racional (conocimiento): deben ser conceptos que 
se han buscado en la literatura y donde se supone que el 
investigador es conocedor del tema que se estudia.

Análisis de contenido

Etapa Cuantitativa

Esta etapa consta de cinco momentos que serán analiza-
dos seguidamente:

1. confiabilidad que está dentro de la validez interna del 
instrumento:

Este momento se determinar a través del Alfa de Cronbach 
o Kunder-Richardson (KR-20), si la variable está medida 
en una escala ordinal o nominal respectivamente.

2.     validez de constructo: Para determinar este elemento 
de la validez interna, se utiliza el “análisis factorial”.

3. criterio: perteneciente a la validez externa, es, a partir 
de un patrón de oro o Gold Standard, medir el gra-
do de concordancia (Kendall, Cappa) o correlación 
(Spearman, Pearson, CCC) entre ambos resultados, 
el seleccionado debe estar en correspondencia con 
la medida de las variables. 

4. estabilidad: está asociada con la obtención de los 
mismos resultados o muy similares, independiente-
mente de los sesgos que puedan interferir en una 
cantidad “X” de mediciones realizadas. 

5. rendimiento: El rendimiento está asociado a la toma 
de decisiones, es decir, minimizar el error a la hora de 
emitir el análisis de los resultados derivados del ins-
trumento. Se utiliza la curva de ROC, que se constru-
ye con puntos de cortes del instrumento, evidencia, 
desde el análisis geométrico, el punto óptimo.

Para el análisis de los datos se utilizó el SPSS versión 27 
donde se obtuvo los estadísticos antes mencionados tan-
to en la etapa cualitativa como cuantitativa.

Análisis y discusión de los resultados

Siguiendo la metodología descrita se procede a realizar el 
análisis de la construcción del instrumento que se desea 
validar.

Etapa Cualitativa

1. Aproximación a la población: Se le consultó el posible 
instrumento a la población objeto de estudio con la 
finalidad de que criticasen la redacción y gramática 
del instrumento, la comprensión, es decir, si lo que 
estaba escrito era lo que realmente se estaba bus-
cando en la investigación, donde resultó que la di-
mensión “temas contextuales” se le propuso cambiar 
el nombre por “Cultura”. El lenguaje en sentido gene-
ral tuvo que dejar de ser más coloquial y adaptarlo a 

las posibilidades de los actores fundamentales debi-
do a sus canales de comunicación.

2. Juicio de Expertos: Para la validación del instrumento 
se aplicó el método Dephi para la validez de conteni-
do (Gómez Piqueras, 2014) siguiendo la metodología 
de López Fernández, et al. (2016). 

Se identificaron los potenciados a jueces a través del co-
eficiente de competencias como sigue:

La competencia del experto se midió utilizando la fórmula: 

Kcomp = ½ (Kc+ Ka)

Donde:

 Kcomp: Coeficiente de competencia.

Kc: es el coeficiente de conocimiento que tiene el experto 
sobre el tema en cuestión. 

Ka: es el coeficiente de Argumentación que representa 
la suma de los valores del grado de influencia de cada 
una de las fuentes de argumentación con respecto a una 
tabla patrón, se emplea en esta investigación la que se 
presenta a continuación (López Fernández, 2010):

Tabla 1. Fuentes de argumentación de los potenciados a 
expertos. 

Fuente de Argumentación.

Grado de Influencia de cada 
una de las fuentes.

Alto Me-
dio Bajo Nulo

Dominio satisfacción de los 
servicios de salud mental 40% 32% 20% 0%

Experiencia docente en 
ciencias de la salud 35% 28% 17,5% 0%

Publicaciones sobre el 
tema estudiado 10% 8% 5% 0%

Participación en eventos 
sobre la temática objeto de 

estudio.
8% 6,4% 4% 0%

Experiencia práctica 7% 5,6% 3,5% 0%

Total. 100% 80% 50% 0%

Finalmente 12 fueron los que cumplieron la condición de 
un coeficiente de competencias mayor que 0,80, equiva-
lente a decir que tuvieron ese estadístico alto.

El análisis de concordancia entre jueces para determinar 
la validez de contenido puede realizarse mediante la V de 
Aiken (González, 2018) o la W de Kendall, en esta investi-
gación se optó por el segundo estadístico.
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Se aplicó, una vez que se tuvo los expertos, el método 
Delphi, con el objetivo que valoraran el instrumento con 
sus dimensiones. Del análisis cuantitativo de la aplicación 
del método resultó que el estadístico, W de Kendall, es:

Tabla 2. Estadístico de concordancia de Kendall. 

N 12

W de Kendall(a) .867

Chi-cuadrado 32.925

gl 11

Sig. asintót. .003

a. Coeficiente de concordancia de Kendall

Como w= 0,867 se puede concluir que existen un buen 
acuerdo entre los jueces con una confianza del 95%.

De la valoración cualitativa se aprecian con mayor rele-
vancia las siguientes opiniones:

 • El objetivo del trabajo se ajusta con las preguntas que 
se realizan en la encuesta, incluso, algunos expertos 
son del criterio de que podía tener menos itéms.

 • Las dimensiones están acordes a este tipo de in-
vestigación relacionada con los destinos turísticos y 
potencialidades.

 • La semántica utilizada a pesar de estar en un lenguaje 
apropiado para los encuestados, que la mayoría son 
de zona rural y de bajo nivel cultural, no pierde rigor 
científico

 • Que las formas de realizar las preguntas deben estar 
siempre en el mismo sentido

En resumen, los expertos valoran de positivo el instru-
mento para que pueda ser aplicado en las futuras investi-
gaciones, en esta área. 

3. Validez racional (conocimiento): 

Para cumplir con este momento, dentro de la validación 
del instrumento, se delimito el objeto de estudio a dos 
conceptos básicos “destinos turísticos” y “potencialida-
des turísticas”, en función de ellos se llegaron a obtener 
las dimensiones e ítems que se utilizó en el instrumento 
que se valida. 

Una vez analizado el elemento cualitativo de la investi-
gación se da paso al análisis cuantitativo siguiendo los 
pasos declarados anteriomente:

1. confiabilidad que está dentro de la validez interna del 
instrumento

… la consistencia interna puede ser evaluada por me-
dio de cuatro métodos: 1) mitad dividida; 2) correlaciones 

totales totales; 3) coeficiente de Kuder-Richardson; y 4) 
coeficiente alfa (a) (Da Silva, et al., 2015).

En el estudio que se realiza utilizó el alfa de Cronbach por 
la medida de las variables que se utilizan (ordinales).

 Tabla 3. Estadísticos de fiabilidad o confiabilidad. 

 Alfa de Cronbach N de elementos

.890 55

Como se aprecia en la tabla 3, el estadístico utilizado, es 
decir, el valor del alfa de Cronbach, es igual a 0,890 lo 
que significa que existe relación entre las variables del 
estudio. Se destaca que se tuvo que recodificar nueve 
ítems, seis debido a que la información solicitada estaba 
de forma inversa al resto y tres, con tendencia a una res-
puesta neutral, debido a su redacción, en ambos cacos y 
se ajustó la respuesta nuevamente.

1. validez de constructo: Para determinar este elemento 
de la validez interna, se utiliza el “análisis factorial”.

Exigencias del “análisis factorial”:

 • Las variables tienen que ser ordinal o de razón

 • Deben existir más de cinco casos por cada ítem, para 
este estudio son 296 casos y 55 ítems, es decir, a ra-
zón de 5,38 casos por cada ítem. 

Tabla 4. Estadísticos del análisis factorial. KMO y prueba 
de Bartlett. 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. .892

Prueba de esfericidad 
de Bartlett

 
 

Chi-cuadrado apro-
ximado 10555.462

gl 54

Sig. .000

Como se observa en la tabla 4, el KMO es igual a 0,892, 
se puede realizar el análisis factorial porque existe aso-
ciación entre las variables (ítems). 

La prueba de esfericidad de Bartlett responde a las sigui-
entes hipótesis:

H0: La matriz de correlación es igual a la identidad

H1: La matriz de correlación no es igual a la identidad
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La probabilidad asociada al estadígrafo de chi-cuadrado 
es igual a 0, 00, menor que 0,05 nivel de significación 
asumido en esta investigación, se opta por la hipótesis 
alternativa (H1), lo cual significa que las variables tienen 
asociaciones. 

1. criterio: perteneciente a la validez externa

Para desarrollar este acápite se ha tenido en cuenta un 
instrumento de Silva Lira (2003), el cual contempla un 
porciento alto de similitud al que se ha utilizado en esta 
investigación toda vez que se ha tenido en cuenta la con-
textualización de la problemática estudiada. Se aplicó 
una correlación de Spearman pues las variables con que 
se trabajan son ordinales y los resultados son:

De las 55 correlaciones de Spearman que se obtienen, 
solo seis no tienen un coeficiente por encima del 0, 85, lo 
que representa un 90% del total, eso significa que el ins-
trumento de ajusta muy bien la prueba de oro. Se destaca 
que las restantes (seis) a pesar de no tener este puntaje 
tan alto si dieron asociación pues todas están por encima 
del 0,50.

2. estabilidad: es parte de la validez externa

La estabilidad del instrumento consiste en aplicarlo en 
varios momentos, lo cual lograr reproducibilidad. En esta 
investigación el instrumento se aplicó, dos meses comen-
zada la investigación y al final de la misma, en total 289 
personas, no se logra la totalidad de los 296 debido a las 
limitaciones del estudio.

Como las muestras son relacionadas y la medida de las 
variables son ordinales se utilizó el Test de Wilcoxon.

El resultado en el estudio realizado:

Se parte que las hipótesis son:

H0: Las medianas de las variables son iguales

H1: Las medianas de las variables son distintas 

Del total de 55 asociaciones 51 dieron una probabilidad 
asociada al estadígrafo mayor que 0,05, se asume que no 
hay criterio para rechazar H0, lo que significa que las va-
riables están asociadas, es decir, el 92,7% tuvieron este 
resultado positivo en el estudio, solo cuatro, muestran 
que no hay relación en el antes y el después.

1. Rendimiento: el rendimiento está asociado con la 
parte aplicativa de la investigación, es decir, con la 
evaluación para la toma de decisiones, minimizar el 
error a la hora de emitir el análisis de los resultados 
derivados del instrumento, o sensibilidad y aumentar 
su especificidad. 

Se utiliza la curva de ROC, que se construye con puntos 
de cortes del instrumento, evidencia, desde el análisis 
geométrico, el punto óptimo, en esta investigación: es 
aplicable el instrumento o no lo es.

Se utiliza la variante retrospectiva o criterio predictivo, 
pues se ha tomado para ello la aplicación práctica del 
instrumento y se ha medido los resultados alcanzados en 
el.

Tabla 5. Área bajo la curva. Variables resultado de con-
traste: “Aplicación”. 

Área
Límite 
infe-
rior

Error típ.(a)
Límite 

superior

Sig. 
asintótica(b)
Límite inferior

Intervalo de confianza 
asintótico al 95%

Límite 
superior

Límite infe-
rior

.906 .062 .001 .784 1.028

Como se aprecia en la tabla 5, el área, o lo que es lo 
mismo, el AUC, es mayor de 0,9 lo que significa que el 
modelo es excelente.

CONCLUSIONES

En esta investigación se ha realizado la validación de un 
instrumento, sobre los destinos turísticos para determinar 
las potencialidades turísticas en la provincia de El Oro, 
Ecuador, donde se ha seguido una metodología analiza 
seis etapas con dos dimensiones, una cualitativa y una 
cuantitativa.

En cada momento se aplicó los análisis que exigen cada 
una de estas etapas, donde, tanto los cualitativos como 
cuantitativos tuvieron, después de sus ajustes, resultados 
positivos. La última de estas etapas “rendimiento” que es 
la parte aplicativa de la investigación tuvo un resultado 
excelente que implica un modelo óptimo para poder apli-
car el instrumento en investigaciones asociadas a esta 
temática en la Provincia de Machala, Ecuador. 
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RESUMEN

El presente trabajo aborda una problemática de indeleble vigencia para el desarrollo universitario, la formación permanente 
de los docentes que marcan los derroteros de los profesionales en la sociedad ecuatoriana, se trata de la formación en 
Didáctica de la Educación Superior, dada la necesidad de profesionalizar la función docente. Para el diagnóstico se pre-
cisó como objetivo conocer la opinión de los docentes y autoridades de la universidad, sobre el estado de la formación 
permanente para evaluar la formación permanente en Didáctica de la Educación Superior, se aplicaron la observación, la 
entrevista y la encuesta y se analizaron los documentos de registro del proceso académico, en una muestra total de 62 
sujetos. También se utilizó una escala valorativa que permitió la evaluación de las dimensiones y los indicadores relacio-
nados con la formación permanente en Didáctica de la Educación Superior, mediante un sistema de categorías, definidas 
operacionalmente.

Palabras clave: Función docente, profesionalización, formación permanente, Didáctica de la Educación Superior.

ABSTRACT

The present work addresses a problem of indelible validity for university development, the permanent training of teachers 
who mark the paths of professionals in Ecuadorian society, it is about training in Didactics of Higher Education, given the 
need to professionalize the teaching function. For the diagnosis, the objective was to know the opinion of the teachers and 
authorities of the university, on the state of the permanent formation to evaluate the permanent formation in Didactics of 
Higher Education. The observation, the interview and the survey were applied and analyzed the registration documents of 
the academic process, in a total sample of 62 subjects. A valuation scale was also used that allowed the evaluation of the 
dimensions and indicators related to permanent training in Higher Education Didactics, through a system of categories, 
operationally defined.

Keywords: Teaching function, professionalization, permanent training, Didactics of Higher Education.
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INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica, la formación permanente del docente 
es tratada como un punto fundamental en el desarrollo de 
reformas educativas que protagonizan el escenario latino-
americano desde hace más o menos una década, o sea, 
como piedra angular para el fortalecimiento de la práctica 
educativa, con un impacto multiplicador poderoso en los 
alumnos (Pérez-Jiménez, 2003; González Roldán, 2004; 
Baquero, 2006).

La preparación del docente no se garantiza sólo a través 
de su formación inicial, sino que debe continuar dentro 
de su propia actividad profesional como una exigencia 
ineludible, para no quedar a la zaga de los avances de la 
humanidad y estar en correspondencia con las necesida-
des sociales. Esto avala la idea acerca de la relación en-
tre la formación inicial, continua y permanente, idea que 
encuentra sus fundamentos en las concepciones actua-
les sobre la formación permanente.

En la experiencia delos autores como docentes investi-
gadores se han podido evidenciar insuficiencias y limi-
taciones en el dominio de los docentes respecto a los 
contenidos de la Didáctica de la Educación Superior y, 
por consiguiente, en el proceso a partir del cual se les ca-
pacita en este sentido y se les forma permanentemente; 
las carencias del personal docente se evidencian con fre-
cuencia, por otra parte, mediante la revisión crítica de la 
legislación existente se pudo constatar que en la misma 
no se establece como obligación del docente de la edu-
cación superior, la necesidad de una formación didáctica 
permanente y sistemática, constituyéndose actualmente 
en uno de los vacíos que tiene la normativa en vigencia, si 
bien es cierto que en el Reglamento de carrera y escala-
fón del profesor e investigador del sistema de Educación 
Superior (2017)se plantea como requisito establecido 
para el personal académico que pretenda concursar por 
una partida universitaria “haber realizado ciento noventa 
y dos horas de capacitación y actualización profesional, 
de las cuales noventa habrán sido en metodologías de 
aprendizaje e investigación, y el resto en el campo de 
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o 
investigación”. (p.72)

Esta misma revisión de los documentos legislativos efecti-
vos en la actualidad, arroja resultados esclarecedores de 
la afirmación anterior, a pesar de que las disposiciones le-
gales y reglamentarias en el Ecuador reconocen una fun-
ción docente altamente comprometida con el ejercicio de 
una pedagogía moderna y actualizada, se evidencia en 
la normativa existente la falta de previsión de algún me-
canismo o proceso de formación que asegure la prepara-
ción del docente en los campos que demanda el ejercicio 

profesional (didáctica, pedagogía, psicología educativa, 
filosofía de la educación, investigación educativa, antro-
pología educativa, extensión universitaria, entre otras).

El objetivo del presente estudio focaliza la necesidad de 
argumentar los procesos asociados a formación perma-
nente del docente de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo1 en Didáctica de la Educación Superior, desde 
una perspectiva diagnóstica y metodológica. 

El estudio se inscribe en una investigación de carácter 
exploratorio, descriptivo y de campo, en el cual se hizo 
una indagación, y recopilación de información relaciona-
da con la formación permanente del docente de la UTEQ 
en Didáctica de la Educación Superiora fin de buscar 
una solución y obtener nuevos datos y elementos que 
pudieran conducir a formular con mayor precisión pro-
puestas para solventar diversas necesidades formativas, 
por ello se contextualizó en la UTEQlo que permitió estar 
en contacto directo con la problemática abordada, con el 
propósito de descubrir y explicar sus causas y efectos, 
para locual se aplicaronuna encuesta y una entrevista y 
métodos como el análisis y la síntesis de la información 
bibliográfica.Las principales fuentes de información do-
cumental fueron los informes de Rendición de Cuentas 
del 2015 hasta el 2017; los de la ejecución del plan de 
mejoras de la UTEQ del 2016 al 2017; así como los testi-
monios de los docentes.

DESARROLLO

La universidad ecuatoriana no puede seguir reduciendo 
su función a las necesidades del mercado; los docentes 
deben involucrarse en las dinámicas de cambio de la 
educación superior en un contexto de búsqueda perma-
nente de la calidad. Se trata entonces de resignificar la 
autonomía, que deberá partir del fortalecimiento y desa-
rrollo de las capacidades de sus actores, docentes, in-
vestigadores y estudiantes (Larrea & Granados, 2016)

Es criterio delos autores del presente estudio que la forma-
ción didáctica de profesores universitarios en el Ecuador, 
es un aspecto que no se ha desarrollado con el interés 
que este debería tener, puesto que al decir de Fabara 
Garzón (2016) “la oferta existente es muy limitada y no 
alcanza a satisfacer las demandas que requiere el sector 
para su adecuado funcionamiento” (p.2). Como asevera 
el autor citado, “a pesar de los esfuerzos realizados, en 
el país aún hace falta fortalecer una cultura nacional a 
favor de la educación superior e instaurar una profesión 
académica para el ejercicio de la docencia universitaria, 
con todas las implicaciones que tiene el desarrollo de una 

1 En lo adelante UTEQ
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disciplina necesaria para la construcción del nuevo país”. 
(Fabara Garzón, 2016, p.180)

Al referirse a la necesaria profesionalización de la función 
docente Darling-Hammond (2005),reconoce quela profe-
sionalización no se identifica con el estado final al que se 
encaminan las ocupaciones, ella es más bien un proceso 
en que se persigue de manera continua un ejercicio útil y 
responsable de dicha ocupación, en virtud de este plan-
teamiento la idea de la profesionalización docente implica 
que el profesor, más allá del rol tradicional de transmiso-
res de contenidos, se desempeñen como guías del cono-
cimiento de sus alumnos, como orientadores del proceso 
de aprendizaje (Nemiña, et al., 2009).

En torno a este idea, Pérez Gómez (1998, p. 198), explica 
que“bien lejos del concepto clásico de profesionalidad 
docente como posesión individual del conocimiento ex-
perto y el dominio de habilidades, la práctica profesional 
del docente es, a mi entender, un proceso de acción y 
reflexión cooperativa, de indagación y experimentación, 
donde el profesor aprende al enseñar y enseña porque 
aprende, interviene para facilitar y no imponer ni sustituir 
la comprensión de los alumnos, y al reflexionar sobre su 
intervención ejerce y desarrolla su propia comprensión”.

Varios autores consideran que el saber pedagógico y el 
desempeño didácticoeficazconstituyen un rasgo funda-
mental en la profesionalización de los docentes (Englund, 
1996; Eraut, 1994; Montero, 2001; Buchberger, et al., 
2000).En este contexto Eraut (1994), se permiterecordar-
nos que“el poder y estatus de los profesionales depende 
en gran medida de su conocimiento, de su pericia profe-
sional, no compartida con otros profesionales, y del valor 
otorgado a ese conocimiento”.Englund (1996), señala la 
competencia didáctica como el eje sobre el que giran el 
profesionalismo y la profesionalización docente. Ello im-
plica considerar la necesidad de formar continuamente al 
docente en este aspecto consustancial a su práctica ocu-
pacional; Montero (2001), recalca la idea de que el cono-
cimiento específico de una región científica de la realidad 
no es el que conforma el rol docente, aunque lo dinamiza 
y enriquece, antes bien hay que tomar en cuenta a qué-
se dedica este profesional por ello “necesitamos recor-
dar que la consideración del profesor como profesional 
está basada en su dedicación al proceso de enseñanza 
aprendizaje, no en su dominio de una disciplina, aunque 
este conocimiento sea esencial en su proceso de profe-
sionalización”. (p. 94)

La UTEQ es una universidad acreditada que inició sus 
actividades académicas en el año 1984, actualmen-
te cuenta con varias facultades: Ciencias Agrarias, 
Ciencias Pecuarias, Ciencias Empresariales, Ciencias 

Ambientales, Ciencias de la Ingeniería y la Unidad de 
Estudios a Distancia. La institución cuenta con una 
Unidad de Posgrado que desarrolla diversos programas 
de Maestrías, para atender las necesidades de formación 
postgraduada de los profesionales de la institución, la lo-
calidad, la región y la nación, en función de esta situación 
los docentes de la institución han desarrollado recursos 
para la gestión didáctica del proceso de formación del 
profesional, pero aún es insuficiente su formación en este 
sentido. La constatación de esta realidad se hizo viable a 
partir de un diagnóstico, sobre el estado de la formación 
permanente a una muestra total de 62 docentes.Para in-
dagar sobre la formación permanente en Didáctica de la 
Educación Superior, se operacionaliza esta definición a 
partir de los criterios de Montes& Suárez(2016) y los pre-
supuestos teóricos trazados por Hernández, Fernández& 
Baptista (2010).

Desde esta apreciación puntualizamos nuestra definición 
de la formación permanente en Didáctica de la Educación 
Superior del docente universitario, como un proceso com-
plejo de carácter continuo, sistémico y sistemático cuya 
finalidad es la apropiación constructiva por el docente 
universitario del conjunto de conocimientos, habilidades 
y valores que devienen herramientas teóricas y práctico 
metodológicas para la gestión didáctica del proceso de 
formación profesional en general y de la clase en particu-
lar, mediante la sistematización y actualización de conte-
nidos didácticos que favorezcan la innovación didáctica 
para un óptimo desempeño, en el orden técnico, pedagó-
gico y ético axiológico.

La finalidad última de este proceso es formar un docente 
universitario con responsabilidad y compromiso con las 
transformaciones de la universidad, con disposición para 
apoyar el proceso de educación en función de un con-
tenido científico o tecnológico, altamente especializado 
y orientado hacia la formación de un profesional que ca-
racteriza y comprende la necesidad de la transformación.
Esta posición permite precisar las características peda-
gógicas fundamentales del proceso:

 • Carácter Complejo: se manifiestacomo un todo, to-
mando en consideración no solo su caracterización 
general, sino también, sus singularidades como pro-
ceso, donde cada cosa está entrelazada de manera 
interdependiente. Su desarrollo, tiene relación funda-
mentalmente con las transformaciones ocurridas en la 
formación profesional, a partir de la complejidad que 
implica los procesos sustantivos de la universidad.

 • Orientador: revela las pautas de acción que el docen-
te universitario ha de tener en cuenta para lograr los 
objetivos formativos, guía el proceso de apropiación 
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continua y sistemática promoviendo el aprendizaje pro-
fesional mediante su participación activa y reflexiva.

 • Optimizador: se relaciona de manera directa e indirec-
ta con la calidad de la clase, por tanto, promueve el 
entusiasmo, el optimismo pedagógico y el interés por 
innovar. 

 • Colaborativo: es un espacio de cooperación para que 
los docentes el desarrollo del pensamiento crítico y la 
innovación didáctica mediante el trabajo en equipo.

 • Inclusivo: se desarrollan tareas formativas adaptadas 
al grupo de docentes, al diversificar las estrategias, 
métodos y materiales de aprendizaje para dar res-
puesta a la diversidad.

 • Creativo: se manejan metodologías innovadoras y fun-
cionales para dinamizar el proceso y lograr los objeti-
vos formativos y se promueve en los docentes univer-
sitarios, la capacidad para elegir de manera crítica, 
autónoma y original, diversas respuestas a los desa-
fíos o problemas de la práctica educativa, removiendo 
supuestos, rompiendo esquemas, flexibilizando posi-
ciones y produciendo nuevas conexiones originales 
en su desempeño docente.

 • Problematizador: se programa sobre la base de los 
problemáticas, contradicciones y falencias existentes 
en el diseño, en la dinámica y en la evaluación del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje en particular y de la 
formación profesional en general, de acuerdo con los 
procesos universitarios fundamentales.

 • Dialógico e interactivo: se desarrolla mediante un diá-
logo permanente entre los docentes universitarios y 
sus capacitadores, entre la teoría y la práctica, entre 
los postulados didácticos y la tecnología para imple-
mentarlos, entre la diversidad y la unidad de experien-
cias y criterios docentes y entre los nuevos enfoques 
tecnologías y métodos y los ya conocidos y probados.

 • Interdisciplinario: se expresa en la integración de múl-
tiples disciplinas científicas necesarias para la com-
prensión totalizadora del proceso docente educativo, 
en su naturaleza dinámica y no solo conceptual. Esta 
visión constituye un fundamento científico insoslaya-
ble de la formación permanente en Didáctica de la 
Educación Superior.

 • Estratégica: se estructura sobre la base de prácticas 
que refrendan la trascendencia de la formación per-
manente del ser humano en el afán de alcanzar eleva-
dos niveles de calidad educativa, en este sentido se 
destaca que mediante el proceso se ponen en común 
recursos que pueden emplearse en diversos contextos 
en los que intervendrá el docente universitario, es de-
cir, son recursos transferibles a diferentes situaciones, 
de ahí su naturaleza estratégica, se destacan entre 
ellos, la significación lógica de la información, la capa-
cidad para codificar, organizar y articular información 

en la formación, el dominio de métodos generales de 
enseñanza universitaria, de enfoques, metodologías y 
recursos.

La aplicación inicial de una encuesta permitió, valorar las 
manifestaciones de la formación permanente en didácti-
ca de la educación superior y conocer las opiniones de 
los docentes de la UTEQ acerca de su dominio y gestión 
didáctica, las causas que le atribuyen al estado de desa-
rrollo de la misma y el papel que le asignan. 

Los resultados de la encuesta se mostraron en sentido 
general de la siguiente manera: Al indagar sobre la fun-
cionalidad de la formación permanente, solo uno de ellos, 
es decir el 1,61% logró identificarlacomo muy adecuada, 
en tanto el 88,7% (55) reconoció la funcionalidad de los 
contenidos abordados y el 9,6% (6) identificó comomuy 
adecuadala formación permanente. En esa misma lógica, 
el 90.3% (56) de los docentes consideran estar prepara-
do para enfrentar su gestión didácticade manera adecua-
da, en tanto 6 de ellos para un (9,6%) plantean no sen-
tirse preparados en su totalidad para enfrentar la gestión 
didáctica ante los retos de la educación superior actual y 
se ubican en la categoría de poco adecuado.

El 90.3% de los docentes señalan como adecuadasu 
gestión didáctica ante los retos del proceso de forma-
ción integral de sus alumnos, y 9,6% la valoran de poco 
adecuada; estos son del criterio que el estado en que se 
encuentra el proceso de formación permanente desde la 
gestión didáctica de la Educación Superior en la UTEQ, 
requiere una transformación pues lo valoran entre ade-
cuado 20 de ellos para un 32,2% y poco adecuados en 
su mayoría, representados en un 67,7% (42 docentes).

El análisis del contenido de las respuestas ofrecidas alu-
de a múltiples causas que inciden en este proceso de 
formación permanente, en este sentido 6 docentes para 
un 9,6% valoran como poco adecuada la funcionalidad 
de la misma, hasta la propia autogestión y autoprepara-
ción de los docentes que, en última instancia determinan 
la calidad de dicho proceso, ello fue planteado por el 
90.3%, o sea 56 de los docentes, ubicados en la cate-
goría de adecuados. Finalmente, en torno a las alternati-
vas didácticas que proponen para encontrar nuevas so-
luciones a los problemas docente-metodológicos 42 de 
los docentes representados en el 67,7% considera como 
poco adecuado el estado en que se encuentra el proce-
so de formación permanente desde la gestión didáctica, 
lo que complementa la idea del 32, 2 %que considera 
poco adecuadas las alternativas que se proponen en la 
formación para la solución de problemas de naturaleza 
docente-metodológica.
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Tabla 1. Resumen de los resultados de los datos de la 
encuesta

INDICADORES

CATEGORÍA Y PORCIENTO

Muy 
ade-
cua-
do

%
Ade-
cua-
do

%

Poco 
ade-
cua-
do

%

Funcionalidad 
de la formación 

permanente
1 1,61 55 88,7 6 9,6

Preparación para 
enfrentar su ges-

tión didáctica
- - 56 90.3 6 9,6

Valoración de su 
gestión didáctica 
ante los retos del 

proceso de forma-
ción integral 

- - 56 90.3 6 9,6

Estado en que 
se encuentra el 

proceso de forma-
ción permanente 
desde la gestión 

didáctica

- - 20 32,2 42 67,7

Causas que 
inciden en este 

proceso de forma-
ción permanente

- - 56 90.3 6 9,6

Alternativas 
didácticas que 
proponen para 

encontrar nuevas 
soluciones a los 

problemas docen-
te-metodológicos

- - 42 67,7 20 32,2

Figura 1. Representación de los resultados de la encuesta.

Todo lo descrito con anterioridad derivó en la conclusión 
parcial de evaluar la formación permanente en didácti-
ca de la educación superior, en la categoría baja y como 

resultado de la aplicación de esta encuesta, también se 
pudieron registrar aspectos tales como:

 • La necesidad de ser preparados para encontrar nue-
vas respuestas a los problemas de enseñanza apren-
dizaje. De forma general los profesionales de la mues-
tra de la investigación coinciden en que existe falta 
de preparación y de dominio de las principales vías, 
métodos y procedimientos didácticos para lograr una 
gestión didáctica de excelencia.

 • Es significativo que el 100 % de la muestra expresa 
estar conforme con el trabajo que realizan, no obstan-
te, consideran que pueden ser preparados para tener 
un desempeño didáctico de excelencia y que en la 
formación permanente en Didáctica de la Educación 
Superior puede y debe proyectarse en esta dirección.

 • Son escasas las alternativas didácticas que proponen 
para encontrar nuevas soluciones a los problemas do-
centes- metodológicos planteados en el cuestionario, 
no se aprecia una actuación novedosa, original para 
dar y encontrar diversas respuestas a los desafíos de 
los estudiantes. Estos criterios obtenidos, manifiestan 
los encuestados, es producto a que, en las actividades 
de capacitación, ellos consideran, no siempre existe la 
tendencia a diversificar sus criterios y son limitados a 
una propuesta de actuación.

 • Hubo coincidencia en el 100 % de la muestra, en que 
su desempeño en el proceso docente es un reflejo del 
proceso de formación permanente en Didáctica de la 
Educación Superior que se realiza con ellos, y en su 
mayoría consideran que este último puede generar 
una actuación más dinámica, desarrolladora y creativa 
en los docentes muestreados. 

De forma general, la formación permanente en didáctica 
de la educación superior de los docentes encuestados, 
fue evaluada en categoría baja, en el 62,5 % y muy baja 
en el 12,5 %, significa que estos profesionales a pesar de 
tener dominio del contenido que imparten, no dominan 
su metodología de la enseñanza y poseen insuficiencias 
en este sentido para lograr una óptima gestión didáctica 
durante la docencia, dado que, durante el diagnóstico se 
manifestó una falta de preparación en este sentido.

Los resultados de la entrevista aplicada con idéntico pro-
pósito al de la encuesta permitieron corroborar, que existe 
un limitado espacio formativo para lograr la estimulación 
del docente en contenidos didácticos universitarios y en 
métodos de excelencia docente y que esto a su vez lo 
condiciona una insuficiente sistematización de los conte-
nidos teóricos para lograr dichos propósitos, a continua-
ción, se describen los resultados de dicho instrumento:

El 90.3% (56) de los docentes alude como principales li-
mitaciones que presenta con la Didáctica de la Educación 
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Superior en el ejercicio de sus funciones, entre otras, el 
poco interés por la autosuperación y autopreparación; 
así como la puesta en práctica de las formas de apren-
der que dependen, en gran medida, de su implicación 
con los estudiantes, valoran la preparación recibida en 
su formación profesionalcomo deficiente, los conocimien-
tos precedentes como escasos y la tendencia al empleo 
constante del aprendizaje reproductivo pues no se consi-
deran preparados para la elaboración de vías que desa-
rrollen a los estudiantes desde una perspectiva creativa.

En relación con la trascendencia de su gestión didáctica 
en el proceso de formación del profesional universitario, 
los entrevistados plantearon que planifican tareas docen-
tes que tienen implícita en alguna medida la solución de 
contradicciones por parte de los estudiantes y que les 
dan participación para que libremente expongan sus 
puntos de vistas acerca de los contenidos tratados. Sin 
embargo, estas consideraciones son contradictorias, ya 
que el 61,2% (38) señaló que tratan de enseñar el máximo 
de contenidos en clases para facilitarle su estudio, a dife-
rencia del resto que estimula el aprendizaje cooperativo.

Ante la interrogante respecto a si se trabaja para lograr 
un aprendizaje reflexivo en los estudiantes, todos respon-
dieron que sí 56 (90,3%); sin embargo,al señalar cómo se 
logra, solo 39 de ellos respondieron con acierto para un 
62,9% que al desarrollar una buena actividad docente, 
en la que se utilicen diferentes medios de enseñanza y 
en la que los estudiantes logren reflexionar, asimismo, al 
dominar a profundidad el contenido, no obstante no ex-
plican con claridad qué significa desarrollar una buena 
actividad docente y no señalan, de manera explícita, la 
posición de los estudiantes en las diferentes actividades 
docentes como máximos responsables del aprendiza-
je. Sólo 23 de ellos (37%) consideraron que es muy im-
portante que los estudiantes solucionen problemas, que 
sean protagonistas en su solución y se reconozcan como 
sujetos de su propio aprendizaje.

De manera general el resto de los aspectos indagados se 
comportó como sigue a continuación:

 • Se aprecia poca persistencia en sus esfuerzos para 
obtener buenos resultados en el aprendizaje de los 
estudiantes. Este hecho evidencia que en pocas oca-
siones los docentes seleccionados como muestra, 
fijan metas en cuanto a objetivos, contenidos, méto-
dos, medios para lograr una buena gestión didáctica 
y curricular.

 • No se involucran para encontrar nuevas soluciones a 
los problemas didácticos y esto implica que no exis-
ta una constante búsqueda para encontrar relaciones 
interdisciplinarias, de forma original y no forzada, evi-
denciándose una tendencia al esquematismo.

El diagnóstico posibilitó reconocer como fortalezas: la 
preocupación e interés de docentes y autoridades res-
pecto al dominio de estrategias, métodos y técnicas para 
el desarrollo de una gestión didáctica de excelencia 
como resultado de la formación permanente en Didáctica 
de la Educación Superior de los docentes universitario de 
la UTEQ.

Las debilidades radican en una insuficiente sistematiza-
ción de las cuestiones esenciales de la Didáctica de la 
Educación Superior y su tratamiento formal en las jorna-
das curriculares para los docentes universitarios. Se cons-
tató además una escasa sistematización teórica en torno 
a la formación didáctico-metodológica de los docentes 
universitarios para satisfacer las demandas y exigencias 
de su formación hacia elevados niveles de desempeño, 
junto a la tendencia a no ser involucrados en situaciones 
de aprendizaje profesional creativo, lo que limita su ac-
tuación original, de autonomía y dominio de las opera-
ciones lógicas del pensamiento, desde una posición de 
apertura, flexibilidad y riqueza carácter didáctico. 

Por otro lado las actividades de formación permanente 
realizadas, manifiestan un uso limitado de los contenidos 
esenciales de la Didáctica, esto condiciona la poca con-
tribución de estas actividades al desempeño didáctico. 
De igual modo existe propensión hacia el detrimento en 
la integración de los valores de la Didáctica General y de 
la Educación Superior, en la preparación del docente, lo 
que implica el exiguo dominio de su esencia y naturaleza 
formativa, así como insuficientes vías y alternativas para 
optimizar la gestión didáctica.

Las vías empleadas para la formación permanente en 
Didáctica de la Educación Superior no propician que el 
docente pueda adoptar actitudes colaborativas a partir 
de las reflexiones de sus colegas y se plieguen acríti-
camente a aspectos conceptuales, valorativos y proce-
dimentales que aparecen en las normativas generales 
respecto a una materia o contenido, o actúen de manera 
empírica.

A partir de estos presupuestos propusimos una metodo-
logía encaminada a satisfacer las necesidades de forma-
ción de los docentes de la UTEQ a través de contenidos 
teórico-metodológicos, de carácter específico en tan-
to responden a la lógica esencial de la Didáctica de la 
Educación Superior, la misma se articula en cuatro fases: 

I. Fase propedéutica de la formación didáctica perma-
nente en Docencia Universitaria

En esta fase se persigue como objetivo, obtener criterios 
acerca de los conocimientos, habilidades, potencialida-
des y necesidades que posee los docentes universitarios, 
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respecto a los contenidos teóricos-metodológicos que se 
van a tratar y, además, preparar las condiciones materia-
les para acceder al proceso de formación permanente.

La fase se orienta hacia la preparación de todas las con-
diciones necesarias para desarrollar el proceso de forma-
ción permanente en Didáctica de la Educación Superior, 
desde la recopilación de información que revele el nivel 
de preparación que tiene la comunidad profesional, sus 
potencialidades y carencias, en esta fase se realizan 
como principales acciones:

 • Diagnóstico de necesidades básicas de formación en 
Didáctica de la Educación Superior.

 • Precisión de las condiciones para la asesoría metodo-
lógica (recursos técnicos o tecnológicos).

Diagnóstico de necesidades básicas de formación en Di-
dáctica de la Educación Superior.

Esta acción metodológica se realiza para determinar las 
particularidades esenciales de la formación profesional 
de los docentes y poder atender la diversidad, teniendo 
en cuenta elementos teóricos y metodológicos. Dentro de 
los elementos teóricos, se determinan, los conocimientos 
específicos, esenciales de cada disciplina y en el orden 
metodológico se tienen en cuenta, el dominio de los pro-
gramas y planes de estudio de cada carrera y las varian-
tes de atención, según el contexto en que se presenta 
cada una.

A criterio delos autores, para determinar las necesidades 
básicas de formación es necesario tener en cuenta tres 
pasos fundamentales:

 • Revisión de documentos normativos y metodológicos 
para conocer la proyección y tratamiento brindado a la 
formación permanente en Didáctica de la Educación 
Superior. 

 • Determinación de la preparación que han recibido los 
docentes para su profesionalización en educación su-
perior universitaria.

 • Determinación de las necesidades de formación de 
la comunidad docente universitaria en Didáctica de la 
Educación Superior. 

Para la determinación de las necesidades básicas de for-
mación se propone la aplicación de diversos métodos y 
técnicas de investigación como: Guía de observación a la 
gestión didáctica de los docentes entrevista a los docen-
tes, y encuesta a autoridades y docentes.A partir de los 
instrumentos aplicados, es posible tener un conocimiento 
aproximado del estado de la preparación teórico-meto-
dológica de los docentes en Didáctica de la Educación 

Superior y precisar los contenidos necesarios para la for-
mación permanente.

Precisión de las condiciones para la asesoría metodológi-
ca (recursos técnicos o tecnológicos).

En esta acción se debe tener en cuenta las exigencias 
didácticas para la formación del profesional, median-
te la asesoría metodológica, esta se llevará a cabo me-
diante sesiones de trabajo de la Unidad de Planificación 
Académica, con la finalidad de optimizar las clases como 
espacio fundamental del componente académico de la 
formación profesional, en esta precisión se debe tener 
en cuenta la necesidad de utilizar los avances científicos 
pedagógicos, técnicos, profesionales que inciden en la 
misma y que tienen una connotación para la instrucción 
docente metodológica del profesional.

II. Fase de programación de la asesoría metodológica en 
Didáctica de la Educación 

El objetivo de esta fase es conformar la formación perma-
nente en Didáctica de la Educación Superior del docente 
universitario para optimizar su desempeño profesional. 
Sobre esta base se planean las acciones dirigidas a:

 • La determinación de los objetivos.

 • La determinación de las formas de organizativas de la 
formación permanente.

 • La elaboración de los programas y de guías metodoló-
gicas si fuera necesario. 

 • Determinación de pautas para la autoformación.

 • La evaluación de cada forma organizativa de la for-
mación teniendo en cuenta las condiciones materiales 
necesarias para su ejecución, las vías para el control y 
sus criterios de medidas. 

Determinación de los objetivos

Los objetivos en relación con las necesidades de for-
mación determinadas y en función de orientar y guiar el 
proceso de formación permanente propuesto, son los 
siguientes:

 • Orientar mediante talleres profesionales reflexivos la 
formación teórico-metodológica del docente universi-
tario en Didáctica de la universitaria.

 • Estimular el desarrollo profesional y personal mediante 
las acciones de autoformación, e investigación en re-
lación con la Didáctica universitaria.

 • Promover la búsqueda de soluciones a problemas de 
la Didáctica universitaria, mediante el análisis crítico 
del quehacer docente, la detección consciente de pro-
blemas metodológicos, de problemas de aprendizaje 
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de los estudiantes y la valoración de las causas en 
cada caso.

 • Incentivar el establecimiento de relaciones adecuadas 
entre los docentes universitarios, a través de la institu-
cionalización de espacios para promover una cultura 
del debate profesional, elaborando previamente nor-
mas que sirvan de guía.

Determinación de las formas organizativas de la forma-
ción permanente en Didáctica de la Educación Superior 
del docente universitario.

Se han previsto diferentes formas organizati-
vas de la formación permanente y se han or-
denado de la manera siguiente: 

 • Curso de capacitación postgraduada. 

 • Autopreparación con informe.

 • Talleres profesionales Colaborativos D.E.S, en dos 
direcciones:

a) Instrucción docente metodológica

b) Adiestramiento praxiológico para la habilitación 
didáctica

 • Debates científicos metodológicos.

Elaboración de los programas

Como condición esencial de la elaboración de los pro-
gramas se trabaja inicialmente en la determinación y or-
denamiento del contenido desde una perspectiva integral 
y diversa. Estos contenidos formativos universitarios son: 

 • Concepciones actuales de la Didáctica de la 
Educación Superior.

 • Diseño de un currículum flexible y diversificado para 
atender los distintos intereses formativos de los 
estudiantes.

 • Las metodologías activas e innovadoras de 
enseñanza-aprendizaje. 

 • La evaluación formativa y continua del proceso de en-
señanza-aprendizaje en el contexto universitario.

 • Recursos, apoyos y ayudas tecnológicas para pro-
mover aprendizajes significativos en el contexto 
universitario.

 • Particularidades del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en la formación de profesionales universitarios.

 • El aula invertida en el contexto formativo universita-
rioy otras estrategias con uso de TIC. Experiencia de 
aprendizajes

 • La atención integral a la diversidad del estudiantado 
universitario.

Programa del curso de capacitación posgraduada: “La 
Didáctica universitaria frente a los Desafíos de la calidad 
Educativa”. 

El desarrollo del curso será sistemático. Se brindará es-
pecial atención a la participación en los debates, reflexio-
nes e intercambios de conocimientos. Como evaluación 
final se propone el desarrollo de un proyecto didáctico 
mediante el trabajo en equipo, aplicando la colaboración 
para la gestión didáctica universitaria; y a partir de esto, 
buscar las alternativas de solución más adecuadas para 
cada caso, dando muestra de los conocimientos, habili-
dades y actitudes adquiridas en el curso. De igual modo 
se pueden elaborar artículos, ponencias donde se tengan 
en cuenta los contenidos tratados. 

Programa de autopreparación. “Necesidad de integra-
ción colaborativa para la profesionalización de la Docen-
cia Universitaria”. 

Concibe la realización de un grupo de acciones enca-
minadas al desarrollo profesional y personal mediante la 
reflexión crítica individual de su práctica didáctica en una 
perspectiva teórico-conceptual, y práctico instrumental 
en el ámbito institucional para desarrollar actividades de 
enseñanza y de aprendizaje que promuevan la motiva-
ción del estudiante y favorezcan su formación integral 
atendiendo las exigencias de la educación en el siglo XXI.
Los contenidos que se determinan para la autoprepara-
ción estarían centrados en la colaboración y en el desa-
rrollo y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje.

Programa de Talleres profesionales Colaborativos D.E.S. 

Se inspiran en el sistema de trabajo metodológico de la 
Didáctica de la Superior desarrollado en la universidad 
cubana y que son ajustables al contexto ecuatoriano, en 
la presente investigación estos talleres se desarrollan en 
una dimensión conceptual (instrucción docente metodo-
lógica) y en una dimensión práctico instrumental o meto-
dológica (adiestramiento praxiológico para las habilida-
des didácticas didácticas). 

La orientación del taller de instrucción docente metodo-
lógica, se perfila mediante la argumentación y el análisis 
de los contenidos didácticos seleccionados para el taller, 
previo análisis del Syllabus y de las necesidades forma-
tivas del docente, y en correspondencia con el objetivo y 
el problema didáctico detectado o escogido. La función 
cardinal de un taller de instrucción docente metodológica 
es exponer cómo se puede enseñar a los estudiantes de 
manera óptima, con su argumentación pertinente, para 
ello es necesario el dominio de los aspectos teóricos-con-
ceptuales del syllabus y del contenido didáctico que se 
pretenda clarificar teórica, metodológica y prácticamente.
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En la gestión didáctica de este taller se parte de la proble-
matización precisando la contradicción didáctica entre el 
contenido del syllabus y la manera óptima de impartirlo 
dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, o sea, 
entre el contenido y su orientación didáctico-metodoló-
gica, entre el qué enseñar y cómo hacerlo para fomentar 
el aprendizaje significativo de los estudiantes, esta pro-
blematización se manifiesta puntualmente en la determi-
nación del problema didáctico conceptual metodológico. 
Luego se pasa a argumentar el problema didáctico con-
ceptual metodológico, en el orden teórico y metodológico 
y posteriormente se transita hacia la propuesta de orien-
taciones mediante la ejemplificación odemostración prác-
tica de algunos de los aspectos abordados, a través de 
exposiciones del capacitador.

El taller deadiestramiento praxiológico didáctico, seen-
cauza haciala exposición práctica de un modelo de ac-
tividad docente dedicado a ilustrar en la práctica lo que 
se manejó en el tallerdeinstrucción docente metodológica 
los docentes representarán el rol de estudiantes, en cual-
quiera de las formas organizativas del proceso docente. 
En este tipo de taller, la actividad desarrollada obra como 
ejemplo de pertinencia didáctica, puede desarrollarse 
con el grupo de estudiantes del docente, con el objetivo 
de demostrar cómo aplicar en la práctica las sugeren-
cias didácticas ofrecidas en el taller deinstrucción docen-
te metodológica, por lo que se sugiere su coordinación 
por aquellos con mayor desarrollo de sus competencias, 
conocimientos y alto nivel en el dominio de estrategias 
didácticas desarrolladoras.

Programa de debates científicos. “El buen docente uni-
versitario. Un problema a debate” 

Este programa permite la actualización científica del co-
nocimiento didáctico mediante razonamientos, juicios, 
cuestionamientos y experiencias que evidencien el cre-
cimiento profesional y personal mediante el empleo de 
los conocimientos, habilidades y manifestaciones de acti-
tudes desarrolladas en el proceso formativo.Las reflexio-
nes individuales y grupales contribuyen a la creación de 
condiciones para el desarrollo ascendente de la investi-
gación en torno a la docencia universitaria en la UTEQ.
Los temas previstos para el desarrollo de los debates 
científico-metodológicos encierran los asuntos de mayor 
preocupación y polémica en relación a la Didáctica uni-
versitaria en la UTEQ. 

Programa de pautas para la autoformación didáctica.

El programa favorece el reajuste y la actualización perma-
nente del docente mediante la puesta en común de mo-
delos para gestionar la autoformación permanente. Las 

pautas o modelos que se consideran invariantes en este 
sentido son: 

 • El autodiagnóstico de las potencialidades y necesida-
des del docente: esta pauta orienta sobre cómo desa-
rrollar un análisis introspectivo respecto a la gestión 
didáctica.

 • El vínculo entre el autodiagnóstico, la autorreflexión y la 
autocompresión didáctica:la pauta se orienta a promo-
ver en el docente una actitud autorreflexiva respecto a 
su práctica, mediante un diagnosticopara comprender 
sus aciertos y limitaciones.

 • Autopreparación didáctica en línea: Se trata de insti-
tucionalizar espacios virtuales que favorezcan el in-
tercambio, el debate y la colaboración docente para 
acceder al dominio de la didáctica universitaria.

 •  La autoevaluación didáctica sistemática: esta pauta 
implica promover en el docente la capacidad para 
evaluar su propia actuación en el desarrollo de su ges-
tión didáctica.

III. Fase de instrumentación formativa en Didáctica de la 
Educación Superior

El objetivo de esta fase es instrumentar las acciones de 
formación con la utilización de las diferentes variantes y 
realizar un corte o ajuste de la pertinencia de la metodo-
logía, mediante la revisión del cumplimiento de las accio-
nes anteriores y sus resultados, para modificar alguna, si 
es necesario.Las acciones de esta fase se comprueban 
mediante un registro de experiencias y uno de sistema-
tización, para su desarrollo, se parte del diagnóstico de 
necesidades de los docentes, en ella se promueve la 
participación, la reflexión crítica y el compromiso con la 
gestión didáctica universitaria de excelencia, constitu-
yen, por tanto, elementos esenciales a sistematizar en la 
fase para apropiarse de los contenidos de la formación 
permanente.

La instrumentación formativa para la gestión didáctica 
universitaria de excelencia pretende erradicar las insufi-
ciencias y se despliega mediante la sistematización de 
contenidos relacionados con en el dominio de metodolo-
gías participativas de enseñanza, en la concepción e ins-
trumentación de la evaluación del aprendizaje desde una 
perspectiva procesal, en el dominio de la acción tutorial, 
en el conocimiento de la personalidad del estudiante y de 
los procesos de liderazgo, trabajo en equipo y comunica-
ción didáctica, en la utilización de las TIC como apoyo en 
el proceso de aprendizaje y en la tutoría, así como en el 
conocimiento de técnicas para la innovación didáctica y 
en particular de instrumentos e indicadores para la auto-
evaluación de su gestión didáctica.
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Estos contenidos formativos que se integran acusan un 
marcado carácter interdisciplinar, en tanto son aspec-
tos abordados por la Pedagogía, la Psicodidáctica y la 
Filosofía Educativa.

En esta fase se toman en cuenta las siguientes premisas 
metodológicas:

 • Vincular la teoría y la práctica profesional. 

 • Ser flexibles y contextualizadas. 

 • Propiciar la reflexión del profesorado y el compromi-
so con la calidad de su desempeño en ambientes de 
diálogo. 

 • Aseguramiento de todas las condiciones humanas, 
técnicas y tecnológicas.

 • Participación de todos los implicados.

IV. Etapa evaluación de la metodología 

Objetivo: Evaluar las acciones metodológicas realizadas 
para lograr la formación profesional del docente universi-
tario, independientemente de que la evaluación se siste-
matiza desde los primeros momentos de la metodología.
Con la metodología se somete a evaluación el proceso de 
formación permanente, así como la gestión didáctica y el 
desempeño de los docentes mediante mecanismos como 
la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 

Los criterios para evaluar son los siguientes:

 • Estructura lógica y organización de las acciones de la 
formación permanente.

 • Posibilidad para configurar de manera pertinente el 
proceso de formación permanente del docente univer-
sitario en Didáctica de la Educación Superior.

 • Articulación de las acciones de formación, resultantes 
de la dinámica entre los subsistemas, sus componen-
tes, el principio, el método formativo de colaboración 
para la gestión didáctica universitaria y la organici-
dad del enfoque integrativo de la formación docente 
universitaria

Someter a evaluación crítica el proceso de formación per-
manente implica concebir la evaluación como aspecto 
consustancial a la calidad de la gestión didáctica como 
contenido de dicha formación, a fin de que el docente 
universitario tome conciencia de este aspecto, del resul-
tado de sus esfuerzos y de su evolución a lo largo del 
tiempo es por ello necesario que todos participen en este 
proceso evaluativo desde diferentes miradas y roles; la 
autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación 
son formas de participación en la que se constituyen en 
mecanismos primordiales para lograr que los docentes 

en permanente formación se concienticen y enriquezcan 
profesionalmente.

CONCLUSIONES

A través del diagnóstico se pudo constatar que la actual 
concepción del proceso de formación del docente uni-
versitario no contribuye plenamente a su desarrollo profe-
sional, en la perspectiva didáctica universitaria, aspecto 
que puede revertirse si se desarrolla un cuerpo teórico 
argumentado, que revele y explique las características 
fundamentales del referido proceso donde la colabora-
ción para la gestión didáctica universitaria que oriente 
a la docentes hacia excelencia y que, se constituya en 
vía esencial para el conocimiento de sus propias necesi-
dades y potencialidades formativas de manera que asu-
man un papel protagónico y proactivo en su formación 
permanente.

La metodología para la formación permanente constitu-
ye una herramienta pedagógica para la formación per-
manente del docente universitario en Didáctica de la 
Educación Superior, que permite organizar, dirigir y guiar 
este proceso formativo.
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RESUMEN

El trabajo tiene como objetivo presentar los elementos fundamentales que caracterizan el proceso de formación doctoral en 
la Universidad de Cienfuegos. Se describen los principales indicadores del proceso, atendiendo a la cantidad de doctores 
de la institución, su distribución por las diferentes áreas del conocimiento y unidades organizativas en que se desempeñan, 
la estrategia de formación de doctores jóvenes, así como los resultados fundamentales relacionados con los departamentos 
autorizados para la formación que distinguen la universidad.

Palabras clave: Formación doctoral, doctores, áreas del conocimiento, departamentos autorizados.

ABSTRACT

The objective of this work is to present the fundamental elements that characterize the process of doctoral training at the 
University of Cienfuegos. The main indicators of the process are described, considering the number of doctors of the insti-
tution, their distribution by the different areas of knowledge and organizational units in which they work, the training strategy 
of young doctors, as well as the fundamental results related to the authorized departments for training that distinguish the 
university.

Keywords: Doctoral training, doctors, areas of knowledge, authorized departments.
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INTRODUCCIÓN

En nuestro país, una de las prioridades claves para el de-
sarrollo económico y social lo constituye el avance del 
papel del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la inno-
vación. Esto es una exigencia del proceso de cambio al 
que llama la actualización del modelo económico cubano 
y a la necesidad de mejorar los impactos de desarrollo 
de la ciencia y la tecnología, mediante el desarrollo en to-
dos los ámbitos de la actividad productiva, la vida social 
y la cultura (Nuñez Jover, Montalvo Arriete, Pérez Ones, 
Fernández González  & García Cuevas, 2008).

El modo de organización actual de la ciencia y la tecno-
logía en Cuba requiere generar transformaciones hacia 
un socialismo sostenible, anclado en las capacidades de 
conocimientos que exige el desarrollo del país, sus terri-
torios y entornos locales. 

En ese sentido, el estudio multilateral e interdisciplina-
rio de los asuntos más importantes de la gestión de la 
ciencia y la tecnología, en su orientación hacia las po-
líticas públicas, en función del desarrollo constituye un 
eje importante de atención, que distingue los procesos 
de organización y gestión en función de los objetivos de 
desarrollo para el 2030. Ello es coincidente con las po-
líticas internacionales promovidas por la ONU, también 
para el 2030.

Desde varios organismos e instituciones vinculadas al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, se han venido de-
sarrollando acciones y estudios en diversos territorios del 
país, en los que confluyen experiencias, enfoque y recur-
sos diversos, que reflejan la necesidad de incorporar el 
enfoque social para el avance de proyectos y líneas de 
investigación que, acompañando a los programas de go-
bierno, la gestión de las organizaciones sociales y de ma-
sas, y a las universidades e instituciones de producción 
de conocimiento, puedan proponer alternativas viables 
para el fin deseado: colocar a la ciencia, la tecnología y la 
innovación en la base de los procesos de desarrollo en el 
país (Alarcón Ortiz, 2016).

En esta dirección, es de destacar varios aspectos relati-
vos al papel de la juventud, el gobierno local, las activida-
des de las instituciones de investigación y las funciones 
de la ciencia como base de las políticas de diversos sec-
tores, con el objetivo de gestionar los impactos adecua-
dos en el desarrollo y de otros que adquieren relevancia 
especial en el proceso de actualización del modelo so-
cialista cubano.

Como plantea Saborido (2017), “la formación doctoral 
es un componente esencial para la sustentación del po-
tencial científico del país, muy especialmente el de las 

universidades. La presencia de un número competitivo 
de doctores es determinante para asegurar la calidad de 
la educación superior y para la producción de resultados 
científicos de alto nivel que impacten en la economía y 
contribuyan a la satisfacción de necesidades sociales y 
culturales. Ello tiene, incluso, una trascendencia política y 
marca la imagen exterior de la educación superior cuba-
na que se trata de demeritar sin éxito”. 

La investigación y la formación doctoral están unidas en 
la base de la enseñanza superior. El fortalecimiento de la 
preparación de doctores es una necesidad urgente del 
país y exige cambios en su concepción y organización 
que tengan en cuenta las mejores experiencias naciona-
les e internacionales.

En el caso de la Universidad de Cienfuegos, su política 
científica se desarrolla a partir de la gestión por proce-
sos, donde se incluyen los estratégicos, los misionales y 
los de apoyo. La formación doctoral forma parte de uno 
de los procesos estratégicos de la universidad, el de in-
vestigación y estudios de postgrado. La misma involucra 
dentro de su concepción para el trabajo un conjunto de 
actores, los que participan en el proceso atendiendo las 
funciones que los tipifican dentro del mismo. 

Cada uno de los actores tiene objetivos y tareas defini-
das que caracterizan el trabajo para cada área según 
su funcionalidad; sin embargo no existe una articulación 
entre todos en función de la formación de doctores. La 
información actual con relación al tema se encuentra dis-
persa, en ocasiones resulta errónea, en otros casos no se 
encuentra registrada, lo que limita el conocimiento de la 
situación que tiene la universidad con los indicadores que 
definen este proceso. 

En tal sentido, conocer el claustro de doctores con que 
cuenta la institución y en qué áreas se desempeñan, en-
tre otras, son informaciones que facilitan conocer dónde 
se encuentran las mayores potencialidades y necesida-
des para poder seguir avanzando estratégicamente en la 
formación doctoral.

Atendiendo a los elementos anteriormente señalados, el 
presente trabajo tiene como objetivo caracterizar los prin-
cipales indicadores del proceso de formación de docto-
res de la Universidad de Cienfuegos, los cuales brindan 
una valiosa información que puede ser utilizada para 
gestionar la actividad científica que se desarrolla en la 
institución.

DESARROLLO

El estado de la formación doctoral en Cuba es descrito 
por JSaborido (2018), “la situación de la formación doc-
toral en Cuba, en general, puede considerarse aceptable, 
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pero insuficiente a los efectos de las necesidades actua-
les del desarrollo del país y de la propia educación supe-
rior. La graduación de nuevos doctores está estabilizada, 
en los últimos años, en algo más de 600 anuales, con bue-
na y reconocida calidad, aproximadamente la mitad de 
ellos en ciencias pedagógicas. En lo que va del siglo XXI, 
más del 90 % de los doctorandos han defendido sus tesis 
en Cuba, la mayoría en temas vinculados a proyectos de 
investigación pertinentes y con estancias de investigación 
en universidades extranjeras de alto prestigio. En el 2016, 
se defendieron con éxito en Cuba 622 tesis de doctora-
do, siendo la mejor de Latinoamérica respecto a pobla-
ción y la cuarta mejor cifra después de Brasil, México y 
Argentina. Sin embargo, en términos relativos, los resulta-
dos son insuficientes y no alcanzan la dinámica de avan-
ce de un grupo de países de la región latinoamericana”.

El volumen de defensas en ciencias pedagógicas alcan-
zó los 357 graduados, para un 57 %. Las ciencias natura-
les, técnicas, biomédicas, agropecuarias, sociales y eco-
nómicas, en general, descienden y no están a la altura 
del nivel de desarrollo científico alcanzado. Se destacan 
los resultados en las ciencias técnicas, sociales y agrope-
cuarias, alrededor de 50, para un 8 % cada una (Saborido 
Loidi, 2018) (Anexo 1).

La edad promedio de graduación de los doctores es de 
44 años, cifra muy alta si se compara con la media inter-
nacional y con la necesidad de alcanzar ese nivel de for-
mación en etapas tempranas del desarrollo profesional.

El trabajo que se presenta analiza el proceso de la forma-
ción doctoral en la Universidad de Cienfuegos y abarca el 
período correspondiente desde enero de 2016 a diciem-
bre de 2017 (CGC UCf, 2017).

La Universidad cuenta con un total de 1066 profesores 
de los cuales, 734 son profesores a tiempo completo 
(PTC) y 332 profesores a tiempo parcial (PTP). De ellos 
144 son doctores en ciencias en determinada especia-
lidad, en las áreas de Ciencias Técnicas, Pedagógicas, 
Económicas, la Cultura Física, Ciencias Agrarias y las 
Ciencias Sociales y Humanísticas. De los 152 doctores, 
145 son PTC (19.7%) y jubilados retirados 7 PTP. 

Figura 1. Formación doctoral de la UCF por áreas del co-
nocimiento (hasta febrero 2018).

Un desglose de los doctores por áreas del conocimien-
to en los CUM y facultades de la UCF se presenta a 
continuación:
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Figura 2. Doctores por unidades organizativas.

El promedio de edad de los doctores a tiempo 
completo es de 54 años, se desglosa gráficamente 
por áreas:

Figura 3. Promedio de edad por áreas.

A lo anterior se puede agregar que 54 de los doctores 
actuales se encuentran en edad de jubilación, lo que re-
presenta un 38% del total de doctores.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución por 
áreas.

Figura 4. Doctores en edad de jubilación.

La Universidad cuenta con dos Centros de Estudios que 
desarrollan programas de formación doctoral: el cen-
tro de estudios de energía y medio ambiente (CEEMA) 
y el de didáctica y dirección de la educación superior 
(CEDDES).

El CEEMA: tiene 7 estudiantes en formación, 3 de la UCF, 
1 de otro CES y 3 de otros sectores.

CEDDES: 157 estudiantes de doctorado, de ellos 67 cu-
banos y 87 extranjeros. En este centro durante el perio-
do 2016 y 2017 se defendieron 10 profesores de nacio-
nalidad cubana. La proyección de la formación para el 
2018 es de 13 doctorantes, de ellos: 10 extranjeros y 3 
cubanos.
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Figura 5. Doctores externos formados.

La proyección de la formación doctoral de la universidad 
de los jóvenes hasta 35 años, durante el período 2018- 
2021, se comporta de la siguiente manera: 

Figura 6. Docentes hasta 35 años de edad por áreas de 
la UCF.

Figura 7. Promedio de edad de la formación doctoral 
(2018- 2021).

Al respecto, se tiene identificado que el potencial de jó-
venes menores de 35 años que no son doctores hasta la 
fecha, es de 213 docentes. De ellos 40 se encuentran ya 
en proceso de formación y están incorporados 92 al nivel 
preparatorio en la Escuela de Doctores.

La tarea más importante que ha enfrentado la CG UCF 
en el período ha sido la gestión del cambio propuesto 
por el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Grados 
Científicos. La necesidad de fortalecer los programas de 
doctorado ha sido objeto de análisis y debate en las re-
uniones de la CG. Se requiere avanzar más en el per-
feccionamiento de los programas y en sus diferentes 
propuestas. 

Atendiendo a esta prioridad es de resaltar que la univer-
sidad trabaja en la conformación de cuatro (4) programas 
de doctorados: 

 • Estudios sociales de la ciencia y la tecnología .

 • Desarrollo local y cooperación internacional.

 • Aportaciones y transformaciones a los procesos edu-
cativos .

 • Ciencias de la ingeniería, cuyas líneas de investiga-
ción responden a las prioridades del desarrollo econó-
mico y social del contexto regional y nacional.

CONCLUSIONES

Perfeccionar la formación doctoral en la universidad, de 
manera que esta contribuya eficazmente al progreso de 
la ciencia y de la sociedad, identificándose nuevas áreas 
de desarrollo, a partir de la apertura de programas de 
formación doctoral, basados en la Investigación consti-
tuyen prioridades que debe lograr la institución para dar 
respuesta a las demandas económicas, sociales y de los 
procesos de desarrollo que exige el país en las condicio-
nes actuales.
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ANEXOS 

Anexo 1. Dinámica de algunos de los principales indica-
dores de la formación doctoral.

Proyección de formación de doctores hasta el 2030.

Indicadores y criterios de medida 2016 2021 2025 2030
Defensas en ciencias pedagógicas 357 350 350 350

Defensas en otras ramas de la ciencia 265 350 450 650

Defensas totales 622 700 800 1000
Edad promedio de defensa 44 40 38 35

Porcentaje de doctores del claustro 20 25 30 35
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RESUMEN 

La sociedad evoluciona y en ella se producen cambios importantes cada vez más crecientes. La Educación Superior 
en consonancia, debe estar a tono con ellos y perfeccionar continuamente sus planes de estudio en aras de contribuir 
al desarrollo de la sociedad, aportando profesionales competentes capaces de transformar las organizaciones en las 
que se desempeñen, con soluciones eficientes y eficaces a las problemáticas que se les presenten. En particular la 
Educación Superior cubana se encuentra inmersa en ese perfeccionamiento continuo y los Planes de Estudios E son la 
expresión de su materialización. Desde los documentos base para el diseño de los mismos se insiste en la necesidad 
de tener en cuenta premisas fundamentales, entre las que se destacan: el proceso de formación continua de los profe-
sionales cubanos con el continuo incremento de la calidad en el proceso de formación, lo que hace necesario asumir 
los retos de la educación continua a partir de tres escenarios: formación de pregrado en carreras de perfil amplio, 
preparación para el empleo y la formación de postgrado. El trabajo recrea lo planteado a partir de la conceptualización 
de la educación continua, la mirada hacia buenas prácticas internacionales en este sentido y la determinación de las 
deficiencias detectadas en los dos años de implementación en la Universidad de Matanzas 

Palabras clave: Planes de estudio, educación continua, educación superior.

ABSTRACT

The society evolutions and on it there are produced each time more important changes. On consequence the Superior 
Education should be with them and continually perfect its studies plans in order to contribute to the development of the 
society, lending qualified professionals capable of transforming with efficient solutions the problematic that are presen-
ted on the organizations in which they play. The Cuban Superior Education is immersed in this continuo improvement 
and the Studies Plans E are the expression of its materialization. On the base documents for the design of them it is in-
sisted in the need of taking into account fundamental premises, such us the process of continue formation of the Cuban 
professionals with the continue increased of the quality in the formation process, and it is necessary to assume the 
challenges of the continue education starting from 3 phases: the formation of the pre grade in carriers of wide profile, 
preparation for their job and the formation of the post grade. The work recreates everything presented starting from the 
conceptualization of the continua education, the view to good international practices in that sense and the determina-
tion of the detected deficiencies in the two years of implementation in the University of Matanzas

Keywords: Studies plans, continuous education, Superior Education.
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INTRODUCCIÓN 

En los albores del siglo XX, en específico en el año 1929 
surge el libro Lifelong Education, de Basil Yeaxlee, que 
es el primer documento orientado a la capacitación del 
adulto, en el que se agrupan principios estructurados de 
educación formal y no formal.

En el año 1949 en plena Segunda Guerra Mundial, se rea-
liza la Primera Conferencia Internacional de Educación 
de Adultos, en Elsinore, Dinamarca auspiciada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, en la que se analiza las necesida-
des de todas aquellas personas mayores de 15 años y su 
resultado es la formación y capacitación de los adultos 
enfocados principalmente al área laboral. Se acuña en-
tonces el término educación continua (Fernández 1999), 
la que en sus orígenes puede entenderse como educa-
ción para adultos, pero ella supera este concepto.

En el año 1965, el Comité Internacional de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura para la Educación de Adultos exhortó a que 
se adoptara el principio de educación permanente 
(Narro, 2014); y es desde ese año que la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura establece que es parte del quehacer de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) que formen a 
estudiantes que deseen regresar a las aulas, para ad-
quirir o actualizar conocimientos, sin que sea necesario 
contar con un grado académico, pero las acciones de su-
peración y capacitación que se diseñen deben responder 
a las necesidades de las personas y de los puestos de 
trabajo en los que se desempeñan, por lo que los emplea-
dores juegan un papel importante en la determinación de 
las necesidades.

Así, esas necesidades y las propuestas de solución como 
parte de un sistema de cultura social presente en el di-
seño de la educación continua permiten concatenar los 
objetivos para el desarrollo del país, como por ejemplo 
formación en un segundo idioma, formación en manejo 
de TIC, entre otras. El articular la formación continua con 
los sectores ocupacionales en relación a la proyección de 
las empresas, promover el acceso a la formación como 
un derecho en cuanto a su promoción, fomento y desarro-
llo tiene como logro que las personas de forma individual 
participen en el sistema en pro de su desempeño.

En Cuba, en 1962, a través de la Reforma Universitaria, se 
sentaron las pautas para las transformaciones de esencia 
que necesitaba la Educación Superior; a partir de enton-
ces se identificó la necesidad de perfeccionar de manera 
continua los planes y programas de estudio, para garan-
tizar diseños curriculares pertinentes. Se han aprobado 

políticas para el perfeccionamiento del proceso de for-
mación continua y su actual revalorización está asociada 
a la necesaria concepción de un proceso de formación 
de pregrado centrado en los aspectos más generales y 
frecuentes de los puestos y objeto de trabajo, o sea tiene 
su basamento en la necesidad de contar con planes de 
estudio de perfil amplio, que definan la necesaria articu-
lación pregrado postgrado e incentiva la necesidad de 
estrechar el vínculo con los organismos empleadores y 
participar en el mejoramiento profesional y del desempe-
ño de los graduados.

La formación continua, integral y de calidad son premi-
sas para diseño de los nuevos planes de estudio en la 
Educación Superior cubana: Planes de estudio E (Cuba. 
Ministerio de Educación Superior, 2016), que presuponen 
una aplicación correcta y consecuente del proceso de 
formación continua que integre de manera sistémica la 
formación de pregrado en carreras de perfil amplio, con 
una adecuada preparación para el empleo que se conci-
be y ejecuta en las entidades laborales y una formación 
de postgrado que asegure la formación permanente y el 
perfeccionamiento del desempeño.

La unidad indisoluble entre lo educativo y lo instructivo y 
el vínculo estudio trabajo son principios que se articulan. 
A su vez se debe potenciar el aprendizaje del idioma in-
glés, el uso correcto de la lengua materna, un amplio y 
generalizado empleo de las TIC en la práctica pedagógi-
ca, entre otros.

Profundizar en lo conceptual, compartir experiencias y 
buenas prácticas internacionales es objeto de discusión 
necesaria y que se comparten en el presente artículo.

DESARROLLO

Educación para todos durante toda la vida, es el objetivo 
supremo asumido por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para 
caracterizar la nueva cualidad que debe estar presente 
en la educación en la época actual y define la formación 
permanente, como un proceso dirigido a la revisión y re-
novación de conocimientos, actitudes y habilidades pre-
viamente adquiridas, determinado por la necesidad de 
actualizar los conocimientos como consecuencia de los 
cambios y avances de la tecnología y de las ciencias.

Educación por extensión, formación permanente, educa-
ción continua, formación continua o capacitación conti-
nua, también conocida como educación a lo largo de la 
vida, son términos que comprenden una gran cantidad 
de actividades y programas de aprendizaje teórico-prác-
tico, que se realiza después de la formación obligatoria 
o reglada (ya sea educación secundaria, bachillerato, 
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formación profesional, o formación universitaria), y que 
puede extenderse durante toda la vida.

La definición de educación continua no es universal, de-
bido a que sus variadas formalizaciones son expresión de 
las particularidades de su concepción y materialización. 
La educación continua es la actividad docente universita-
ria que tiene como misión vincularse con el medio, por la 
vía de programas de formación y capacitación educando 
de por vida a personas (licenciados, profesionales y no 
profesionales) que desean o requieran profundizar, man-
tenerse al día en los conocimientos, habilidades, actitu-
des y destrezas que caracterizan a su disciplina, o bien 
quieren extender su conocimiento hacia áreas comple-
mentarias, acceder al manejo de nuevos procedimientos 
y/o tecnologías, que les permitan lograr un mejor desem-
peño o posición laboral o bien crecer en su desarrollo 
personal o espiritual.

La necesidad de reciclarse continuamente, de formarse 
para mejorar la propia práctica y de la innovación como 
propuesta de cambio; de estar dispuestos a aprender 
durante toda la vida con la finalidad de conseguir un ver-
dadero desarrollo profesional confirman la demanda cre-
ciente de la educación continua.

Desarrollar educación continua implica un aporte al siste-
ma educativo del país y a su desarrollo, ya que integra la 
creciente necesidad social (y laboral) por complementar, 
actualizar, innovar y profundizar en los conocimientos, ha-
bilidades y competencias laborales y profesionales de las 
personas (Mirabal, 2010).

Es imprescindible que las universidades integren, arti-
culen, la educación continua a sus planes y programas 
de formación, teniendo en cuenta la formación continua 
como el conjunto de acciones formativas para la conse-
cución de mejorar las calificaciones de los profesionales 
de manera que le provea de los conocimientos para im-
pulsar la competitividad de su organización y en lo que 
coincide Blanco (2012), al asumirla como toda actividad 
de aprendizaje realizado a lo largo de la vida con el ob-
jetivo de mejorar los conocimientos, las habilidades y las 
aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o 
relacionada con el trabajo y la práctica.

Como actividad universitaria, comparte con pre y post-
grado la rigurosidad, calidad y control de calidad docen-
tes y desarrolla las otras funciones básicas del quehacer 
universitario (investigación y extensión) con especial én-
fasis en la pertinencia de sus programas con las áreas de 
desempeño e interés de los participantes.

Dentro de las características de la Educación Continua 
(Fundación Universia, 2016) están: su flexibilidad y 

pertinencia, su rol de educación integradora y destacan 
como aportes de la universidad su versatilidad en las 
distintas áreas del conocimiento, la experticia docente, 
la conjugación con la Investigación, el contar con in-
fraestructura adecuada, su capacidad integradora, sus 
estándares de calidad y la necesidad de medición de 
impacto.

Se precisan tres ejes primarios cuando se piensa en la 
educación continua como política pública: Sistema de 
Gestión de personas–productividad, Sistema integrado 
(sistema integrado de actores), Sistema de la cultura so-
cial en la educación continua.

El primero referido a la formación continua como un siste-
ma de gestión con procesos, criterios y estándares (sis-
tema de formación), que sea flexible tomando en cuenta 
el paradigma “educación a lo largo de la vida”, desde la 
educación media incluyendo el período laboral, entendi-
da como un circuito: persona (trabajador y no trabajador), 
empresa y los proveedores del servicio de capacitación a 
partir del valor del trabajador como recurso fundamental 
en la productividad de la empresa y los planes de for-
mación o capacitación dentro de la estrategia de la em-
presa, de manera tal que los planes de formación o ca-
pacitación que se desarrollen sean sobre la base de las 
necesidades productivas de los distintos sectores eco-
nómicos y generen una sinergia dentro de este sistema: 
trabajador, empresa, proveedor de programas de educa-
ción continua-capacitación.

El sistema integrado de actores (Chile. Ministerio de 
Educación, 2015) permite integrar a los proveedores de 
formación y capacitación y a los que pasarán a ser fuerza 
laboral, así todos los actores pertenecen a un red con 
aportes importantes dentro de este diálogo social: em-
presa, trabajadores, proveedores de formación continua, 
lo que facilita trabajar criterios y estándares integrados de 
calidad de los programas, así como también el acceso, 
y contenidos y permitirá medir con una base común el 
impacto de los programas de capacitación.

El rol de la formación continua en la etapa de la educa-
ción superior se puede diferenciar en dos ámbitos, uno 
de formación académica y otro de formación profesional 
y/o laboral. El primero está estrechamente ligado al des-
empeño académico y sus grados respectivos (magister, 
doctorado, postítulos, etc.) y el otro, a fin de actualizar 
conocimientos o habilitar destrezas para un mejor des-
empeño laboral.

Por tanto, forma parte de ella, la superación continua que 
se concibe como el proceso de formación posgradua-
da en los centros de educación superior, la que se ha 
convertido en una necesidad imperiosa en los momentos 
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actuales, teniendo como salida la superación profesional, 
además de la formación académica. Sin embargo, es 
más porque la Educación Continua persigue actualizar o 
complementar los conocimientos de licenciados, profe-
sionales y no profesionales. La esencia de su orientación 
es a la práctica laboral y profesional de los estudiantes.

En la teoría de la Educación Avanzada se define la supe-
ración como “figura dirigida a diversos procesos de los 
recursos laborales, con el propósito de actualizar y per-
feccionar el desempeño profesional actual y/o perspec-
tivo, atender insuficiencias en la formación, o completar 
conocimientos y habilidades no adquiridas anteriormente 
y necesarias para el desempeño”. (Añorga, 2000)

Castro (2007), define la superación, como “educación 
perenne que debe permitir al docente formar parte de la 
dinámica del cambio, tanto en la orientación como en el 
proceso educativo, para enfrentar los problemas plantea-
dos por el adelanto científico y tecnológico y los imperati-
vos del desarrollo económico, social y político”.

En sentido general, el término superación es abordado 
por muchos investigadores, y es un punto importante en 
la planificación del desarrollo de los recursos humanos en 
cualquier nación.

Es importante plantear que en la bibliografía especializa-
da acerca de esta temática, en los últimos años, se cons-
tató que las definiciones planteadas por Añorga (2000); 
Piñón (2001); Santiesteban (2003); Torres (2004); Valiente 
(2005); Pérez (2006); Castro (2007); Addine (2013); 
Santos, et al., (2008); y André (2016), tienen entre los ele-
mentos más comunes: concebir la superación como pro-
ceso, planificado a partir de las necesidades detectadas, 
que tiene carácter continuo, prolongado y permanente, 
cuyo objetivo es ampliar, perfeccionar, actualizar, comple-
mentar conocimientos, habilidades y capacidades y pro-
mover el desarrollo y consolidación de valores, por lo cual 
puede ser analizado desde la perspectiva de la Teoría 
General de los Sistemas, y ser visto como un sistema que 
tiene estructura y funcionamiento considerando la rela-
ción dialéctica y sistémica de los componentes, referidos 
por Valiente (2005), y el criterio de Valle & Castro (2002), 
que destacan: la unidad entre la actividad científica, la 
superación, el trabajo metodológico y el trabajo de direc-
ción del proceso docente-educativo.

Sus contenidos deben integrar dialécticamente elemen-
tos disciplinares y de ámbitos laborales específicos, pro-
ducto de las propuestas que parten de sus diagnósticos 
sobre las necesidades del medio, así como a partir de 
las solicitudes que se reciben de los agentes externos 
(personas, institución).

Buenas prácticas es el conjunto coherente de acciones 
que han rendido bueno e incluso excelente servicio, en 
un determinado contexto y que se espera que, en contex-
tos similares, rindan similares resultados.

Para la organización interna de la educación continua es 
importante que exista en la universidad una unidad que, 
desde los lineamientos generales, centralice, estandarice 
y asegure la calidad de los programas de las distintas 
Facultades con el fin de dar cumplimiento a los están-
dares internacionales y nacionales. De la misma manera 
se necesita agilizar las comunicaciones, buscar solucio-
nes a los problemas y dar capacitación y servicio a las 
Facultades en estos temas.

Tener una estructura organizacional sencilla, ágil y autó-
noma con presupuesto propio para poder crear, proponer 
y desarrollar los programas, se visualiza como positivo a 
la vez que dividen las áreas académicas de las comer-
ciales. En particular los académicos participan del diseño 
de los programas y realizan clases, pero no ven los temas 
operativos.

El cuidar la calidad de la docencia es un eje principal y 
debe partir de diseñar y ofrecer programas que den res-
puesta a las necesidades del sistema empresarial y a la 
agenda pública y que estén alineados a la estrategia glo-
bal de la empresa. Se deben utilizar distintas herramien-
tas de diagnósticos en empresas y entidades y revisar el 
perfil de los estudiantes en formación para detectar las 
competencias que necesitan desarrollar para enfrentar 
de mejor forma el futuro.

El desarrollo de los programas se debe realizar con un 
objetivo general en sí mismo y que no sea la sumatoria 
de programas no articulados, por lo que la calidad de 
los profesores es clave para el éxito de los programas de 
educación continua. Se requieren profesores con un alto 
nivel de formación académica, así como de experiencia 
práctica y también profesores que aporten la práctica y 
profesores visitantes que den una mirada intercultural o 
internacional.

Las metodologías de enseñanza modernas e interactivas, 
que incluyan discusiones de evidencias, análisis de ca-
sos, intercambio de opiniones entre pares, retroalimenta-
ción del profesor entre otros, donde el estudiante pueda 
aplicar y poner en práctica lo aprendido son esenciales 
en la educación continua.

Todo lo anterior articula de forma armónica con la certifi-
cación de calidad de los programas dando cumplimiento 
a las normativas internas de la Universidad, nacionales 
e internacionales y donde la medición del impacto del 
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programa en términos de la transferencia del aprendizaje 
en el puesto de trabajo es esencial.

La medición del impacto de programas se debe analizar 
como un proceso que considere un portafolio de medi-
das, tanto cuantitativas (como retorno sobre inversión), y 
cualitativas (entrevistas o encuestas).

La forma de evaluar el impacto de un programa debe es-
tar definida desde su concepción para lo cual se deben 
conocer las expectativas del estudiante (niveles de resul-
tados que quieren) y alineado con los ejes estratégicos de 
la empresa o unidad, hasta una medición post-programa 
(entrevistas, coaching, establecer un grupo de controles 
con indicadores como: promociones, retención, traslado 
de área). Este asunto medular hoy esta carente de segui-
miento y se limita a lo sumo a una mera medida de satis-
facción y no a la identificación de la transformación sos-
tenida que deriva en valor agregado en el desempeño.

Lo antes expuesto, la medición del impacto y la calidad 
de los diferentes programas y formas de educación con-
tinua, se acompaña de la filosofía de mejora continua que 
provoque autoevaluación y auditorías (internas y exter-
nas), a la vez que se requiere tener manuales y protocolos 
que ayuden a realizar los procesos de capacitación con-
tinua al personal, y permita incorporar procesos de doble 
control en los procedimientos claves de la operación para 
evitar errores.

En todo lo planteado es decisiva la cooperación con enfo-
que multidisciplinar y de complementariedad que permita 
compartir material de investigación, conferencias, ideas 
y buenas prácticas respecto a la Industria con el fin de 
prepararse de mejor forma, para los futuros cambios en 
la Educación Continua. Ejemplo de buenas prácticas in-
ternacionales lo constituyen: 

 • La creación de alianzas para compartir experiencias 
con otras facultades y universidades para desarrollar 
programas con menores costos, como lo son los cur-
sos on-line;.

 • El fortalecimiento de los convenios internacionales y/o 
regionales que permiten el intercambio de profesores 
y/o estudiantes, a la vez que crecen las alianzas con 
otras Facultades con el fin de realizar programas de 
distintos alcances interdisciplinarios y contar con un 
colectivo de profesores de distintas especializaciones.

 • La vinculación con el medio al lograr la transferencia 
de los conocimientos desde las investigaciones a la 
Educación Continua.

 • La realización de alianzas con empresas y otras 
entidades.

 • Desarrollar programas de interés y aporte nacional 
como sustentabilidad, responsabilidad social dentro 
de otras.

El proceso de formación continua en Cuba está conce-
bido para dar respuesta a las acuciantes necesidades 
educativas del presente y el futuro bajo el precepto an-
tes abordado de que el hombre se educa durante toda la 
vida a través de las posibilidades educativas que ofrece 
la vida en sociedad.

El sistema de educación superior cubano parte de un 
modelo de formación que exige un período de prepara-
ción para el empleo y define un amplio sistema de edu-
cación postgraduada. Sin embargo, no se ha logrado una 
vinculación armónica entre la formación de pregrado de 
perfil amplio, preparación para el empleo y formación de 
postgrado

Es por ello que se definen como bases conceptuales para 
el diseño de los planes de estudio E: el perfeccionamien-
to del modelo de formación de perfil amplio que logre en 
toda su magnitud el hecho de que la formación se dirija 
al ejercicio de la profesión en el puesto de trabajo donde 
se resuelven los problemas más generales y frecuentes 
inherentes al objeto de trabajo y que el egresado continúe 
su desarrollo profesional a través de la preparación para 
el empleo y la educación postgraduada (Cuba. Ministerio 
de Educación Superior,  2016). La identificación de los 
problemas profesionales más generales constituye el 
punto de partida y los contenidos que se desarrollen en el 
pregrado no deben sobrepasar esta definición. De tal ma-
nera se deben adecuar sistemáticamente el postgrado te-
niendo en cuenta las necesidades del entorno económico 
y social, entra a jugar un gran papel la territorialidad, que 
hace pertinente un diseño de carrera en un territorio que 
no necesariamente será totalmente generalizable a otro.

La conjugación de los contenidos curriculares combina-
do el currículo base, el currículo propio y el currículo op-
tativo electivo es expresión de flexibilidad curricular para 
su adaptación a las necesidades territoriales, nacionales 
y satisfacer los intereses de los estudiantes a partir del 
desarrollo del claustro y el uso racional de los recursos 
humanos y materiales.

A través de formas novedosas de gestión debe reforzarse 
el vínculo universidad sociedad. En ella se concreta la 
concepción de la profesión y su rol social. Son las de-
mandas sociales quienes permiten determinar perfiles 
y funciones profesionales y hasta contenidos arrimados 
al currículo. De otra parte, debe diseñarse un sistema 
evaluativo que contribuya a que el egresado seas capaz 
de resolver los problemas generales de la profesión, lo 
cual se logra a partir de la integración de los organismos 
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empleadores al diseño y ejecución del plan de estudio a 
partir de una adecuada correspondencia entre la activi-
dad académica, laboral e investigativa.

En la Universidad de Matanzas se define como una línea 
de prioridad en el trabajo metodológico el proceso de im-
plementación de los planes E, como sustento científico de 
la actividad formativa enfrascado en mantener su modelo 
de universidad moderna, humanista, universalizada, cien-
tífica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y 
profundamente comprometida con la construcción de un 
socialismo próspero y sostenible (Alarcón, 2016). Una 
universidad caracterizada por la formación de valores y 
por el aseguramiento de la calidad de sus procesos, en 
aras de lograr un egresado que posea cualidades perso-
nales, cultura y habilidades profesionales que le permitan 
desempeñarse con responsabilidad social, y propicie su 
educación para toda la vida. Uno de los retos a vencer, 
para el logro de lo anterior, es contar con un diseño cu-
rricular pertinente que siente las bases para favorecer un 
incremento continuo de la calidad y la eficacia en la for-
mación integral.

Para ello tienen que lograrse niveles de sistematicidad 
del trabajo metodológico de la carrera (disciplina/asigna-
tura, año académico y carrera).

Los aspectos fundamentales que guían este quehacer 
son: asumir con precisión la categoría problemas profe-
sionales a resolver, diseñar un currículo con tres niveles 
de prioridad: base, propio y optativo/electivo a decisión 
del estudiante según sus intereses, elaborar, a nivel del 
desarrollo de la ciencia, los programas de las unidades 
curriculares y desplegar en el interior de ellas, los valo-
res y las estrategia curriculares, conformar una disciplina 
principal integradora –DPI- que rija el proceso de forma-
ción y lo que el egresado debe saber para trabajar una 
vez graduado, definir los objetivos que debe vencer el 
estudiante por años y disciplinas, buscar un incremento e 
integración de los contenidos de las Ciencias Básicas en 
toda la carrera, favorecer la motivación y comprensión del 
estudiante acerca de la utilidad de estos contenidos para 
aportar base científica al razonamiento 

Para ello se deben reorganizar los contenidos y discipli-
nas acorde a las características de los factores que inter-
vienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que 
faciliten la adquisición de habilidades requeridas, buscar 
y consolidar la actividad investigativo-laboral del estu-
diante a partir de su vinculación al sistema de proyectos 
de ciencia y técnica de la universidad y los extensionis-
tas, avanzar en el diseño de estrategias curriculares.

Metodológicamente es un imperativo orientar el trabajo 
de perfeccionamiento y concepción del nuevo plan en 

una red territorial que consiste en identificar dónde están 
los mejores profesionales, los mejores recursos didácti-
cos y materiales para utilizarlos en forma colectiva dentro 
de la formación de la carrera y en cada territorio.

Es parte de la concepción del plan mejorar el ajuste de la 
carrera de pregrado a la estrategia de formación continua 
entre el pregrado, posgrado y la superación profesional.

La realización de estudios comparativos con otras univer-
sidades cubanas y del mundo acerca de la formación de 
habilidades profesionales y los estándares, debe buscar 
un mayor equilibrio de los escenarios formativos con én-
fasis en las empresas e instituciones territoriales

En la Universidad de Matanzas durante los dos cursos 
escolares de implementación del plan de estudios E en 
10 carreras se avanza en la determinación de las esen-
cialidades en cada disciplina, en la conformación de las 
asignaturas optativas/electivas y en la comprensión de la 
necesidad del vínculo universidad-empresa-territorio en 
aras de las definiciones de la continuidad de estudio des-
de el puesto de trabajo en el que culmine su formación 
inicial y enlace con su preparación permanente durante 
toda la vida. Sin embargo, es preciso señalar que son 
insuficientes:

 • La preparación del claustro para enfrentar estos retos.

 • La reconceptualización del concepto de claustro en 
una carrera universitaria.

 • El trabajo metodológico en cada colectivo de discipli-
na, asignatura, año académico, carrera en función del 
cumplimiento de las premisas de los nuevos planes 
de estudio.

 • Las alianzas con los organismos y empresas del 
territorio.

 • La participación de los empleadores en las definicio-
nes del currículo propio y optativo/electivo en función 
de las demandas, potencialidades y prioridades del 
territorio.

 • La determinación de las necesidades de cada pues-
to de trabajo para que desde su inserción en él, los 
egresados posean su sistema de superación continua 
correctamente diseñado y que no tiene que ser ho-
mogéneo para todos los egresados del mismo curso 
escolar en la misma carrera.

 • La determinación desde la carrera del diseño del sis-
tema de superación que permita la articulación pre-
cisa entre el egresado y su desempeño como profe-
sional, a saber: cursos, entrenamientos, diplomados, 
especialidades, maestrías.

 • La inserción de los estudiantes desde los primeros 
años en la actividad investigativa estudiantil.
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Para contribuir a resolver las debilidades señaladas se 
propone que:

 • En primer lugar, se incorporen a los colectivos de ca-
rrera los profesionales de la producción y los servicios 
que por su experticia puedan contribuir a la formación 
de los profesionales, teniendo en cuenta el concepto 
de universidad abierta: el proceso de formación tras-
ciende los límites de la universidad.

 • Realizar el levantamiento en el territorio de los profe-
sionales que desde su puesto de trabajo puedan efec-
tuar la labor formativa que se necesita, precisando en 
cada uno sus fortalezas, cuál es su experticia y cuáles 
son las áreas en las que debe ser superado para en-
frentar los retos que desde su organización desempe-
ñará con los graduados y con los estudiantes que du-
rante sus prácticas laborales o proyectos integradores 
se vinculan con su empresa.

 • La superación del claustro, bajo las concepciones de 
claustro en los actuales planes de estudio.

 • Desarrollar actividades metodológicas que permitan 
la determinación precisa de las esencialidades en 
cada disciplina, tanto en los espacios de la universi-
dad como en los de las empresas e instituciones.

 • Desarrollo del sistema integrado de medios que per-
mita la orientación oportuna al estudiante y que contri-
buya a una mayor autogestión del conocimiento.

 • La precisión de las líneas de investigación en cada ca-
rrera en función de las demandas y necesidades del 
territorio para la asignación de los estudiantes.

 • El diseño del sistema de superación para cada carre-
ra según las demandas de ubicación laboral para los 
egresados en el territorio y para cada estudiante de 
acuerdo a sus necesidades.

CONCLUSIONES

La educación continua es un tema actual y por su con-
tribución al desempeño de los profesionales se suscitan 
en la comunidad científica importantes discusiones en 
aras del enriquecimiento del término, de su acercamien-
to a la práctica y de su influencia para mayores empe-
ños en el vínculo universidad-sociedad, formadores y 
empleadores.

El claustro universitario cambia su concepción y en él se 
integran los profesionales de la producción y los servicios 
que cada día ejercen su influencia en la formación conti-
nua de los nuevos miembros de las comunidades labora-
les y científicas.

Los Planes de Estudio E de la Educación Superior cuba-
na se diseñan en correspondencia con las exigencias de 
la sociedad actual y tributan desde su concepción a la 

educación continua pero su implementación debe rom-
per barreras que persisten en el claustro y en la mirada a 
cada una de las estructuras desde colectivo de carreras 
hasta jefes de disciplinas y asignaturas.
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RESUMEN

Este trabajo es una revisión empírica conceptos de diferentes autores, su objetivo es establecer las dimensiones, influencia 
de la eficacia en el trabajo y encontrar características que permitan fomentar el compromiso del empleado. La metodología 
cualitativa en la investigación, aplicó la lógica, utilizando referentes de estudios sobre el tema del Work engagement o com-
promiso con el trabajo, lo que permitió identificar que aplicar modelos empresariales responsablemente, en cuya gestión 
se administró cambios, sistematizo procesos y mejoro los mismos, no solo implica que exista una planeación estratégica 
adecuada, para conseguir los objetivos institucionales de la empresa, sino además que generar aspectos positivos y de 
bienestar en los colaboradores refleja positivamente la interacción del recurso humano dentro de la organización o institu-
ción. Se concluye que el factor clave es el liderazgo transformacional, la autoeficacia y el desarrollo de actividades cuando 
existe un trabajador motivado se fortalece el crecimiento de la organización, su producción y logro de planes. El recurso 
humano es el engranaje o motor y su bienestar se traduce en utilidades para la empresa.

Palabras clave: Compromiso, organización, recurso humano, liderazgo, autoeficacia.

ABSTRACT

This work is an empirical review of concepts of different authors, its objective is to establish the dimensions, influence of the 
effectiveness in the work and to find characteristics that allow to promote the commitment of the employee. The methodolo-
gy used is qualitative in the research, the logic was applied, using referents of studies on the subject of work engagement 
or commitment to work, which allowed to identify that to apply business models responsibly, in whose management was 
administering changes, systematizing processes and not only implies that there is adequate strategic planning to achieve 
the institutional objectives of the company, but also that generating positive aspects and well-being in employees positively, 
reflects the interaction of human resources within the organization or institution. It is concluded that the key factor is the trans-
formational leadership, the self-efficacy and the development of activities when there is a motivated worker strengthens the 
growth of the organization, its production and achievement of plans. The human resource is the gear or motor and its well-
being is translated into utilities for the company.

Keywords: Commitment, organization, human resource, leadership, self-efficacy.
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INTRODUCCIÓN

La globalización exige a las organizaciones en su entorno 
ser competitivas, parte integral de cumplir sus objetivos 
institucionales y planificación estratégica requiere que 
sus empleados reúnan una serie de competencias, sean 
proactivos y tengan compromiso con el trabajo o Work 
engagement para generar calidad en el desempeño de 
sus acciones. El objetivo de este trabajo es realizar una 
revisión literaria del Work engagement o compromiso con 
el trabajo, asociando las consecuencias que afectan el 
bienestar de los empleados en las organizaciones a tra-
vés de estudios empíricos, aplicando metodología cuali-
tativa se identificaran las consecuencias y factores aso-
ciados a las actividades de la organización, tomando de 
referencia investigaciones relacionadas. 

DESARROLLO

El engagement (Kahn, 1992), es señalado como “el apro-
vechamiento de los miembros de las organizaciones de 
sus propios roles de trabajo: en el engagement, las per-
sonas utilizan y se expresan a sí mismas física, cognitiva, 
emocional y mentalmente durante el desarrollo de sus 

roles”. 

Kahn (1992), estableció un modelo teórico que “constitu-
ye un estado mental positivo relacionado con el trabajo, y 
caracterizado por  vigor, dedicación y absorción  “, como 
consta en la figura 1.

Figura 1. Dimensiones Uwes.

Saks (2006), indica “engagement en el trabajo está aso-
ciado a importantes actitudes en el trabajo tales como la 
satisfacción profesional o la poca intención de abandono 
de la empresa. Dado que los empleados dedicados perci-
ben que el trabajo que realizan es importante y muestran 

un mejor desempeño en sus tareas, estos valoran de un 
modo más positivo la función que realizan y experimentan 
mayores niveles de satisfacción”. 

Viera, Marrero, Cepero, Del Castillo & Vergara (2014), se 
refieren al “engagement  como contrato, empeño, ajuste, 
compromiso; el adjetivo engaged describe alguien o algo 
comprometido, engranado. Probablemente la palabra en-
ganche en español proviene de este anglicismo. En rela-
ción con el trabajo, el engagement puede ser traducido 
literalmente como compromiso, vinculación o simplemen-
te enganche. El compromiso con el trabajo, al igual que 
la vinculación con este, no son ideas nuevas en el ámbito 
de la Psicología organizacional; sin embargo, el work en-
gagement o engagement con el trabajo aparece como un 
constructo relativamente novedoso con especificidades 
que impiden su traducción literal y, al no existir acuerdo 
sobre su traducción semántica, se prefiere utilizarlo de 
este modo”.

La experimentación demostró que la participación en el 
trabajo es un predictor de desempeño y compromiso di-
ferente a la satisfacción del personal (Harter, Schmidt & 
Hayes, 2002), (Christian, Garza & Slaughter, 2011), estos 
estudios basados en experiencia empírica demuestran 
que la buena vida organizacional causara efecto positivo 
cuando existe interacción entre motivación mental y labo-
ral en la organización.

Aguas & Medina (2015), señalan que “Work Engagement 
se vincula con estados positivos de compromiso, de sa-
tisfacción, dedicación y absorción, que permiten a los em-
pleados experimentar una sensación de conexión y de 
realización efectiva con sus actividades en el trabajo”.

Engagement según Borrego (2016), “estado afectivo posi-
tivo de plenitud que se caracteriza por vigor, dedicación 
y absorción”.

Diferentes dimensiones del Work Engagement

Las dimensiones del engagement según Salanova (2009, 
p. 157), citado por Tripiana y Llorens (2015), son:

“El vigor se caracteriza por altos niveles de energía y re-
sistencia mental mientras se trabaja, el deseo de inver-
tir esfuerzos en el trabajo que se está realizando incluso 
cuando aparecen dificultades en el camino. 

La dedicación denota la alta implicación laboral, junto con 
la manifestación de un sentimiento de significación, entu-
siasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo.

La absorción se produce cuando se está totalmente 
concentrando en el trabajo, mientras se experimenta 
que el tiempo “pasa volando” y se tienen dificultades en 
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desconectar de lo que se está haciendo debido a las fuer-
tes dosis de disfrute y concentración experimentadas”.

Un análisis de las 3 dimensiones del work engagement, 
en una organización pública o privada evidenciara el des-
empeño y calidad su efecto positivo sobre la satisfacción 
del individuo dentro de la organización, sin embargo, su 
opuesto es burnout o síndrome de estrés laboral asocia-
do con insatisfacción del individuo.

Giraldo y Pico (2012), se refieren a la Teoría de la Eficacia 
Personal, propuesta por Bandura (1997), conjugando en 
que si el empleado aumenta la eficacia, capacidad y con-
fianza realizará una tarea de manera exitosa, esforzándo-
se y afrontando los retos y dificultades que se le presen-
ten en su labor. Bandura (1997), plantea cuatro formas 
para aumentarla en los colaboradores:

“a. Dominio de aprobación, caracterizado por la expe-
riencia obtenida de haber realizado con éxito una labor 
que genera confianza para volver a realizarla.

b. Modelo indirecto: relacionado a la observación a los 
compañeros, en donde la actitud infiere hacia labores 
específicas 

c. Persuasión Verbal: Aumento de la confianza a causa 
del reconocimiento positivo sobre las aptitudes propias 
para realizar con éxito la labor.

d. Sacudida: hace referencia al estado de energía en el 
que la persona se dispone a realizar la tarea. Los emplea-
dos engaged muestran mayor probabilidad de ser efica-
ces puesto que se sienten más valorados por la organiza-
ción, son optimistas, son más autónomos y perciben tener 
control sobre el entorno en el que ejercen su labor”. 

“Los trabajadores que se sienten realizados con su tra-
bajo, es decir, aquellos que experimentan engagement, 
manifiestan un sentimiento de unión con la organización 
enérgico y efectivo”. (Borrego, 2016 p.45).

Los autores antes citados coinciden que la aplicación po-
sitiva del engagement permite que los empleados con-
juguen su dedicación, energía, valores y concentración 
causando un efecto de desarrollo de actividades dentro 
de las organizaciones competentes, orientadas a la con-
secución de objetivos organizacionales.

Las empresas en el contexto global no solo cuidan las 
relaciones entre los empleados y las jefaturas, sino ade-
más del ambiente interno, comunidad y sociedad lo que 
permite que esta interacción genere relaciones positivas 
que se trasladan en beneficios para la organización en 
general y su comunidad.

Figura 2. Teoría Social Cognitiva Work Engagement.

Fuente: Bandura (1997).

La organización para su desarrollo integral y la consecu-
ción de los objetivos institucionales en un mercado glo-
bal necesita no solo ser eficiente y eficaz sino apuntar 
a que sus empleados deben tener compromiso con las 
estrategias institucionales para conseguir lograr la planifi-
cación estratégica prevista. Fomentar el compromiso con 
el trabajo impulsara el rendimiento y la motivación de los 
empleados.

Bandura (1997), considera que la organización causa in-
ferencia positiva en el empleado mediante la teoría so-
cial cognitiva, aplicando la sinergia de autoeficacia y li-
derazgo transformacional. Refiriéndose a la autoeficacia 
señalan en un estudio (Tripiana y Llorens, 2015, p.638) 
que para alcanzar la misma teoría social cognitiva tendrá 
cuatro fuentes para generarla:

Experiencias de éxito, dominio o ejecución.

Aprendizaje proporcionado por modelos sociales, a tra-
vés de la observación de los fracasos o éxitos.

Estados fisiológicos y emocionales.

La persuasión verbal.

Investigaciones realizadas por los autores antes citados 
consideran que el liderazgo transformacional motiva den-
tro de una organización a los empleados y esto causa un 
efecto positivo en su bienestar, es importante mencionar 
que el concepto de liderazgo transformacional fue in-
troducido por MacGregor Burns (1978), quien indicaba 
“Transformar el liderazgo es un proceso en el cual los lí-
deres y los seguidores se ayudan mutuamente a avan-
zar a un nivel superior de moral y motivación. De acuer-
do con Burns, el enfoque transformador crea un cambio 
significativo en la vida de las personas y organizaciones. 
Rediseña percepciones y valores, y cambia expectativas 
y aspiraciones de los empleados”. Un efecto positivo en el 
bienestar emocional, cognitivo que permita que los cam-
bios dentro de la organización mejoren la vida y percep-
ción de los empleados fomenta las relaciones positivas 
en el trabajo y su compromiso, es por esto que fomentar 
el Work engagement en las empresas ofrece los mismos 
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beneficios asociados a la mejora continua y logro de su 
planificación institucional.

Wefald & Downey (2009), señalan que estrategias a utili-
zarse para fomentar el compromiso en el trabajo son:

a) Comunicación directa.

b) Reconocimiento de logros.

c) Desarrollo del individuo en la organización.

d) Identificación con valores organizacionales.

e) Satisfacción de necesidades básicas.

f) Recursos para el desempeño del puesto de trabajo.

Este trabajo se realiza analizando conceptos de diferen-
tes autores, utilizando la metodología de investigación 
cualitativa. En un artículo de investigación de Moya y 
Ripoll (2005), describen diferencias de los métodos, to-
mamos de referencia el método cualitativo, para explicar 
para este trabajo aplicamos la lógica inductiva , utilizan-
do referentes de estudios sobre el tema del Work enga-
gement o compromiso con el trabajo, para identificar la 
importancia y gran responsabilidad empresarial de ge-
nerar el mismo para agregar valor dentro de una organi-
zación y de esta forma evitar que el burnout o síndrome 
del quemado afecte a los individuos que laboren en una 
empresa, conjugando a favor los aspectos positivos de la 
satisfacción laboral  que apunta a la consecución de 
objetivos organizacionales.

Miguelez (2016), en su estudio sobre validez y confiabi-
lidad al aplicar el enfoque cualitativo señala que el con-
traste de las teorías y los estudios de diversos autores 
supone un referente útil que convierte el proceso de in-
vestigación en un examen crítico de lo revisado.

Aguas & Medina (2015), en su caso de estudio “Work 
Engagement en hospitales” concluyen que generar este 
compromiso en el trabajo propicia un ambiente laboral 
saludable, que a largo plazo influiría en la mejora de los 
indicadores de calidad de servicio, desempeño y la dis-
minución del ausentismo y la rotación.

Giraldo & Pico (2012), en su estudio “Engagement vín-
culo emocional del empleado con la organización”, ana-
lizan diversas teorías y resaltan que las que el fomento 
del compromiso en el trabajo del individuo se traduce en, 
productividad, crecimiento de la organización y bienestar 
del trabajador.

Chughtai  & Buckley  (2011), en su investigación “Work 
engagement: antecedents, the mediating role of learning 
goal orientation and job performance” concluyen que los 
empleados necesitan la guía de un líder que oriente y per-
mita realizar a través de su papel de mediador el alcance 

de las metas propuestas de la organización, sin embargo, 
contribuye al rendimiento laboral la relación entre com-
promiso y desempeño de un colaborador.

Blanch (2014), en su investigación “Calidad de vida labo-
ral en hospitales y universidades mercantilizados cita “La 
Teoría de las Discrepancias Múltiples (Michalos, 1985)” 
indicando que la satisfacción el individuo lo encuentra 
entre lo que tiene, lo que espera, lo que cree necesitar y 
merece, además el estudio revelo que la gestión de las 
instituciones es importante para que no se afecten las 
condiciones de trabajo para promover modelos organiza-
ciones que mejoren la calidad de vida laboral y se traduz-
can en eficiencia para el desempeño del personal dentro 
de la organización.

CONCLUSIONES

La globalización de la economía requiere empresas com-
petitivas, pero estas requieren para su desarrollo soste-
nible y crecimiento no solo planificación estratégica me-
dible, fiable y, sino que los objetivos de la organización 
apunten al desarrollo integral del factor clave el recurso 
humano. Un trabajador comprometido con la empresa y 
motivado es elemento clave para el éxito organizacional, 
la sinergia de aplicar liderazgo transformacional y evaluar 
continuamente la autoeficacia del desarrollo de activida-
des apuntan a lograr el propósito del empresario es obte-
ner beneficios económicos.

El enfoque de diferentes estudios de investigación pre-
vé que el compromiso con el trabajo o work engagement 
proporciona al empleado conducta positiva que se tra-
ducen en productividad, eficiencia, eficacia y resultados 
satisfactorios para el crecimiento y fortalecimiento de una 
organización.

El work engament o compromiso con el trabajo se traduce 
en eficacia y satisfacción laboral. La satisfacción laboral 
será la actitud con el entorno físico, actividades laborales, 
frente a los superiores que adoptará el empleado en la 
organización. Un empleado satisfecho es el motor de la 
empresa para el desarrollo de actividades, su bienestar 
se transforma en compromiso organizacional. Este estu-
dio puede ser aplicado en empresas o universidades su 
medición será objeto de futuras investigaciones.
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RESUMEN

En el artículo se analizó el nivel de conocimiento de los campesinos productores y comercializadores de Bambú de la Zona 
5 del Ecuador sobre el potencial económico que generan los cañaverales a partir del comercio de emisiones, para lo cual 
se estableció una muestra no probabilística de 120 individuos, a los que se les aplicó una encuesta cualimétrica, además 
de una entrevista semiestructurada a 7 expertos del sector comercial y manejo sostenible del Bambú, se evidenció, que el 
29,17% de los encuestados comercializan el Bambú con fines de construcción y un 5,83% a la fabricación de artesanías, 
el 85,83% desconocen sobre la capacidad de captación de CO2 que poseen los cañaverales, el 93,33% considera que la 
participación del gobierno es fundamental en el fortalecimiento y capacitación de los bambuseros y en la distribución de las 
riquezas económicas que se generen del comercio de emisiones.

Palabras clave: Dióxido de Carbono, instrumento internacional, mecanismos de flexibilidad, campesinos, comercio de 
emisiones.

ABSTRACT

In the article, the level of knowledge of the bamboo producers and marketers of Zone 5 of Ecuador was analyzed on the eco-
nomic potential that the cane fields generate from the emission trade, for which a non-probabilistic sample of 120 individuals 
was established. , to which a qualimetric survey was applied, in addition to a semi-structured interview with 7 experts from the 
commercial sector and sustainable management of Bamboo, it was evident that 29.17% of the respondents commercialize 
Bamboo for construction purposes and 5 , 83% to the manufacture of handicrafts, 85.83% do not know about the capacity 
of capture of CO2 that have the cane fields, 93.33% consider that the participation of the government is fundamental in the 
strengthening and training of the bambuseros and in the distribution of the economic riches that are generated from emis-
sions trading.

Keywords: Carbon dioxide, international instrument, flexibility mechanisms, peasants, emissions trading.
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INTRODUCCIÓN

El Bambú (Guadua angustifolia) es una planta herbácea 
con tallo leñoso que pertenece a la familia de las gra-
míneas, así como todo vegetal fotosintético tiene la ca-
pacidad de captar Dióxido de Carbono (CO2) y generar 
Oxígeno (O2), entre sus características organolépticas 
se destaca su resistencia, flexibilidad y durabilidad en el 
tiempo, esto le ha permitido ser usada en la construcción 
de viviendas de baja gama, elaboración de andamios, fa-
chadas y acabados de alta gama, manufacturas artesa-
nales y procesados semi-industriales.

El Bambú es considerado una especie crítica en el balan-
ce entre oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. 
Lo que le permite generar más oxígeno que las especies 
leñosas, y debido a su sistema radicular de rizomas sirve 
eficientemente para la retención y acumulación de agua 
en los suelos. Con su crecimiento rápido, tiene la capa-
cidad de reforestar más rápidamente áreas devastadas 
por deforestación y erosión de suelos. Verdaderamente 
actúa como un purificador admirable de la atmósfera y los 
suelos (Bambusetum, 2016).

El Bambú es un recurso estratégico, para los países in-
dustrializados que combaten los efectos negativos del 
cambio climático, así mismo, este recurso puede ser una 
herramienta para el almacenamiento de carbono a gran 
escala. Tan solo una hectárea de Bambú tiene la capaci-
dad de absorber 21.41 toneladas anuales de CO2, alma-
cenando aproximadamente 150 toneladas en los prime-
ros 7 años de vida al ser plantadas (International Bamboo 
and Rattan Organization, 2015).

En el Ecuador existen 90 variedades de alrededor de 
1400 especies de Bambú distribuidas en siete géneros, 
entre los que destacan: Arthorstylidium con tres especies, 
Chusquea con 18 especies, Guadua con cinco especies, 
Neurolepis con 11 especies, y Phipidocladum con una y 
Rhipidocladum con una (Espinoza & Loayza, 2018).

De los estudios y análisis establecidos por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (2014) la cantidad emitida de CO2 entre los 
años 1750 a 2011 es la misma cantidad que se produ-
jo entre el año 2013 a 2016, un total de 2040 Gt CO2 
(Megatones de Dióxido de Carbono) y que aún el 40% de 
este valor sigue en la atmosfera, lo que se refleja en es-
tudios desarrollados a finales del 2016, lo que determina 
que el impacto ecológico por la dependencia energética 
en los procesos antropogénicos del hombre moderno es 
muy alto para el desarrollo de la vida.

Con el transcurso de los años han surgido diferentes ins-
trumentos jurídicos para reducir las emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI), los países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidieron 
impulsar la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMUNCC) la cual se estable-
ció en 1992 y apoya una compleja estructura de organis-
mos ambientales como es el Protocolo de Kyoto (1997) 
impulsado por el IPCC. 

El Protocolo de Kyoto se creó en base a la necesidad de 
reducir los GEI en el mundo, por lo cual en el año 1997 se 
desarrolla la primera conferencia sobre cambio climático 
en la ciudad de Kyoto – Japón, su finalidad era reducir un 
5% de los GEI y no aumentar en 2ºC la temperatura del 
globo terráqueo, ya que este sería el punto de no retorno 
para contrarrestar la devastación ecosistémica del plane-
ta (Arévalo, 2015).

El Ecuador es un país signatario de múltiples Acuerdos, 
Convenios y Tratados Internacionales de cooperación y 
desarrollo ante los organismos especializados de la ONU, 
tales como CMNUCC y Protocolo de Kyoto, este último 
con el fin de reducir los GEI mediante mecanismos de 
flexibilidad, los cuales son: mecanismos de desarrollo 
limpio (MDL), comercio de emisiones (CE) y acciones 
conjuntas (AC). Estos mecanismos son soluciones a pro-
blemáticas ambientales generadas por los procesos an-
trópicos del hombre que inciden en el planeta. El país 
ante este Protocolo cumple con llevar una secretaría 
para impulsar sus fines denominada Oficina Ecuatoriana 
para la Promoción del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(CORDELIM) (Cavalucci, 2009). 

Tanto los mecanismos de desarrollo limpio MDL y las ac-
ción conjuntas AC, son mecanismos que se basan en 
proyectos de sectores industriales, debido a que las uni-
dades de reducción de emisiones terminan siendo una 
inversión a largo plazo, estas inversiones buscan cumplir 
los objetivos generales del Protocolo de Kyoto, que son: 
Que los países del Anexo I (Países desarrollados y Países 
con economías y transición de mercado) se comprome-
tan a reducir y limitar sus emisiones; y, Apoyar al desarro-
llo de los países no incluidos en el Anexo I, a través de 
tecnologías limpias (Organización de Naciones Unidas, 
2015).

Dando iniciativa a uno de los mecanismos de flexibilidad, 
el comercio de emisiones es un mecanismo que crea un 
incentivo económico para los países con el objetivo de 
contrarrestar el cambio climático y limitar las emisiones 
de CO2 a la atmosfera.

DESARROLLO 

El Bambú por su adaptabilidad, ostenta una amplia dis-
tribución geográfica, es de vital importancia para los 
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ecosistemas de muchas regiones tropicales y subtro-
picales del mundo, que se encuentran hasta los 4300 
msnm. La mayor presencia de Bambú se registra al Sur 
y Sur-Este de Asia, en los países de India, China, Japón 
y Corea, a excepción del continente europeo. El Bambú 
crece de forma natural en los demás continentes, a par-
tir de los 51º de Latitud Norte hasta los 47º Latitud Sur 
(Añazco, 2014).

Según la Food and Agriculture Organization (FAO), en 
el informe presentado en el año 2010, menciona que los 
sembríos de Bambú ocupan un 3% de los bosques en 
el mundo, lo que representa un total de 31.5 millones de 
hectáreas, lo que es igual a 0.79% de la superficie de 
bosques en el planeta, superficie representada en 33 paí-
ses con la mayor abundancia de Bambú (Añazco, 2014).

En el Ecuador se encuentran diversas especies de 
Bambú ubicadas en las regiones naturales de la Costa, 
Sierra, Amazonía e Insular; en las que se puede obser-
var especies nativas como exóticas desde las planicies 
costeras hasta los 3.500 msnm de la serranía. El principal 
género de Bambú que se encuentra en estas regiones 
es Guadua, localizada en la región costera, el género 
Chusquea en la serranía y Athrostylidium en los descen-
sos externos de la Cordillera Andina en la región oriental 
(Añazco, 2014).

Según Añazco & Rojas (2015), la mayor parte de los bam-
búes ecuatorianos se encuentra entre los 2.500 y 3.500 
msnm. El 74% del total de las especies se encuentra del 
lado oriental de la cordillera de los andes; y con el 26% 
restante se encuentra de la parte occidental de la cordi-
llera de los nades hasta el litoral costero del país.

En los bosques de la zona tropical, una de las pocas es-
pecies que forman asociaciones naturales, es la Guadua 
angustifolia. La zona occidental es la más rica en gua-
duales, principalmente en la parte Nor-occidente: desde 
la cuenca Santiago-Cayapas hasta Manabí y Guayas. En 
las localidades de Bucay, Olón, y Manglaralto se muestra 
un mejor desarrollo, ya que se encuentra a una altura que 
no pasa los 100 msnm (Añazco & Rojas, 2015). 

Según Chiluiza Benítez & Hernández Lara (2009), citado 
por Espinoza & Loayza (2018), en las provincias de la re-
gión costera, las plantaciones de bambúes se han desa-
rrollado en su totalidad con fines comerciales, a diferen-
cia de la especie Dendrocalamus asper que es sembrada 
desde estribaciones costeras hasta el Noroccidente de la 
provincia de Pichincha en la serranía y cuya jurisdicción 
ocupa ecosistemas costeros. En el cantón El Empalme de 
la provincia del Guayas; se han realizado pequeñas plan-
taciones de Bambú de las especies Phyllostachys aurea 
y Bambusa vulgaris; mientras que, en la mayoría de los 

cantones de la costa, las plantaciones de Bambú son de 
la especie Guadua angustifolia.

Las actividades antrópicas son en gran parte las gene-
radoras de la variabilidad climática y del cambio climá-
tico, ya que generan una gran cantidad de Dióxido de 
Carbono CO2 que expulsan al ambiente. Esto intensifica 
o aumenta las variaciones en la temperatura a nivel lo-
cal y mundial, originando cambios en las estaciones del 
año, como la disminución o aumento de lluvias durante 
las épocas lluviosa y seca en el trópico (Añazco, 2014).

Los cañaverales de Bambú durante su desarrollo captu-
ran en su interior el CO2 que se localiza en el ambiente y, 
a cambio, libera Oxígeno O2. Esto permite crear un micro-
clima, donde la temperatura es más estable, ayudando a 
disminuir los efectos del cambio climático.

Una de las plantas más versátiles de la naturaleza es el 
Bambú, una de sus cualidades es el crecimiento rápido y 
la producción de biomasa en su circunferencia geométri-
ca a diferencia de las otras especies vegetales, esto se le 
acredita gracias a su mayor nivel de procesos fotosinté-
ticos, al Bambú algunos expertos lo clasifican dentro del 
grupo de plantas de C4, que poseen un valor agregado 
en la captación de CO2, pero no es tan eficientes en te-
mas energéticos (Añazco, 2014).

Una de las especies de Bambú que más consumen ener-
gía es la Guadua angustifolia, cuyo habitad son los am-
bientes cálidos y húmedos, esto permite que esta espe-
cie tenga un mejor desarrollo en sus estomas, las cuales 
permiten la captación de CO2 y la emisión de O2 con ma-
yor facilidad, por eso se los clasifica en el grupo de C4 
que son los que utilizan herramientas de acumulación de 
CO2 que por sus filtraciones evitan la perdida de agua en 
grandes cantidades, por lo que es altamente recomen-
dable esta especie para el secuestro de CO2 (Añazco, 
2014).

En comparación con los árboles, la especie Guadua tiene 
un alto potencial de captura y almacenamiento de CO2 
en sus primeros 7 años desde su nacimiento, lo que equi-
vale a una captura y almacenamiento de 150 toneladas 
de CO2 por hectárea. Algo que destacar y tomar en cuen-
ta es que ésta especie tiene su mejor promedio de capta-
ción de Carbono en sus primeros años, ya que mientras 
más edad tenga, tiene una menor proporción de captura 
y almacenamiento de CO2 (Añazco, 2014).

El Mercado de Carbono tienen sus orígenes en la lucha 
contra el cambio climático, fenómeno que se ha incre-
mentado durante siglos como resultado de la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) hacia la atmosfera pro-
venientes de la combustión indiscriminada de fósiles, de 



380

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 11 | Número 2| Febrero,  2019

la tala y quema de bosques, de las actividades agrícolas, 
de los cambios en el uso de la tierra, de los procesos 
industriales, del uso de automotores, entre otros. Dicho 
incremento en la emisión de estos GEI ha provocado un 
aumento del fenómeno natural conocido como “efecto in-
vernadero” que a lo largo de los años ha permitido man-
tener la temperatura media del planeta en condiciones 
favorables para desarrollar y preservar la vida en la Tierra, 
pero que debido a la continua liberación de estos gases 
contaminantes hacia la atmosfera ha calentado la Tierra a 
niveles que producen cambios desfavorables en el com-
portamiento de la naturaleza.

Como respuesta a la problemática del cambio climá-
tico, desde finales de la década de los 80´ en el siglo 
XX dio lugar a la celebración de varios eventos con el 
fin de crear conciencia acerca de los riesgos en la con-
centración de GEI en la atmosfera terrestre. Tales esfuer-
zos generaron en los gobiernos del mundo un profundo 
interés por solucionar la problemática del calentamiento 
global, creándose años más tarde el Programa Climático 
Mundial (WCP) por sus siglas en inglés bajo la supervi-
sión de la Organización Mundial Meteorológica (OMM), 
el Programa de la Naciones Unidas para el Ambiente 
(PNUMA) y el Consejo Internacional para las Ciencias 
(ICSU). Años después, el PNUMA y la OMM crearon el 
Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) compuesto por personal especializado 
en el calentamiento global con el fin de evaluar el cono-
cimiento sobre la temática, sus efectos sobre el bienestar 
de la humanidad y sus posibles alternativas de solución 
(Landázuri, 2013). 

Un primer informe de evaluación del IPCC en 1990, con-
firmo con evidencia científica la peligrosidad del calenta-
miento de la Tierra y sirvió como llamado para establecer 
un Tratado internacional que contribuye al control de las 
emisiones como alternativa de solución a dicho proble-
ma. Así, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
inicio formalmente las negociaciones para elaborar dicho 
Tratado, organizando el comité intergubernamental de ne-
gociación (CIN), el cual redactó el texto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y cuya aprobación fue firmada por 154 paí-
ses, lo que significó un gran paso en la negociación inter-
nacional del cambio climático. 

A raíz del proceso de negociación del cambio climático, 
se desarrolló en el marco de la CMNUCC un acuerdo le-
galmente vinculante conocido con el nombre de Protocolo 
de Kyoto bajo el cual los países industrializados se com-
prometieron a reducir sus emisiones colectivas de GEI 
en un 5,2% por debajo de su nivel en 1990, durante un 

primer periodo de cumplimiento comprendido durante el 
2008-2012 (Organización de Naciones Unidas, 2017).

País Porcentaje de reducción 
(%)

Suiza, Estados del Centro y Este 
de Europa, la Unión Europea

-0,08

Estados Unidos -0,07

Japón, Canadá, Hungría, Polonia -0,06

Rusia, Ucrania 0

Noruega 0,01

Austria 0,08

Islandia 0,1

Tabla 1. Compromiso de reducción de emisiones de CO2 
de los países industrializados.

Junto con el Protocolo de Kyoto surgió el mercado de car-
bono, que puede entenderse como el conjunto de condi-
ciones políticas, sociales, económicas y ambientales, que 
han dado lugar a la creciente demanda, oferta y posterior 
comercialización de reducciones de emisiones de CO2, 
cuya creación generó oportunidades económicas para 
países industrializados y poco industrializados.

El mercado de carbono se sustenta en los mecanismos 
de flexibilidad contenidos en el Protocolo de Kyoto, con-
cebidos para dar cumplimiento a los objetivos del Tratado 
de una manera costo efectividad. Los mecanismos de fle-
xibilidad (mecanismo de desarrollo limpio MDL, acciones 
conjuntas AC y comercio de emisiones CE) regulan las 
transacciones de reducción de emisiones y definen los 
parámetros de procedimiento para desarrollarlas. 

El mecanismo de desarrollo limpio (MDL), permite la co-
mercialización de reducción de emisiones resultantes de 
la implementación de proyectos MDL en países en vías de 
desarrollo que ratificaron el Protocolo de Kyoto. Las uni-
dades de venta se denominan: Reducciones Certificadas 
de Emisiones (RCEs).

La aplicación conjunta (AC), permite la comercialización 
de reducción de emisiones entre países industrializados, 
basada en la compra de derechos de emisión resultantes 
de proyectos implementados conjuntamente. Las unida-
des de venta se denominan: unidades de reducción de 
emisiones (UREs).

El comercio de emisiones (CE), permite la comercializa-
ción de reducción de emisiones entre países industriali-
zados, basada en la compra de derechos de emisiones a 
países que están por debajo de sus cuotas. Las unidades 
de venta se denominan: unidades de cantidades asigna-
das (UCAs).
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Según el estudio de Overview of the CMD pipeline (2012), 
y citado por Landázuri (2013), la región Europea abarca el 
83% de los compradores potenciales de proyectos MDL 
en el mundo, lo que otorga de cierta manera un control en 
los precios de los bonos de Carbono a nivel mundial por 
ser el mayor demandante de los mismos, seguido por la 
región Asia & Pacifico que tiene un 14% de la demanda, 
y por último, se encuentra todo el continente americano, y 
medio oriente con una demanda del 3%.

Como es evidente, el continente europeo es el mayor 
comprador de dichos bonos, por consecuencia genera 
que los países vendedores se vean atraídos a alianzas 
de este mercado para proyectarse en iniciativas MDL con 
fines lucrativos y ambientales.

La participación del Reino Unido en el mercado de carbo-
no es considerable teniendo un 37% de compra de bonos 
en el comercio de emisiones y genera grandes aportes a 
nivel mundial, seguido por Suiza con un 17%, en tercer 
lugar se encuentra Japón con un 14%, Alemania con un 
8%, y Suecia con un 6% (Landázuri, 2013).

Tabla 2. Top 5 de los compradores de Proyectos MDL a 
nivel mundial.

Compradores Proyectos Porcentaje

EcoSecurities 317 11%

Vitol 305 10%

EDF Trading 301 10%

Tricorona Carbon 
Asset Management 

Sweden

252 9%

Carbon Resource 
Management

214 7%

TOTAL 1389 47%

La tabla presenta el nivel de participación que estas em-
presas tienen a nivel mundial en el mercado de Carbono, 
considerablemente un 47% de dicho de mercado. Estas 
empresas son a las cuales países como Ecuador tiene 
que buscar como inversionistas en temas ambientales, 
ya que se los mayores inversionistas de este mercado, 
a su vez, ellos buscan invertir en este tipo de proyectos 
que los beneficie, lo que generaría una alianza comercial 
ambiental de magnitudes considerables parea ambas 
regiones.

Frente a este panorama de análisis, se puede encontrar 
una gran oportunidad para vender los bonos de Carbono 
en el mercado europeo, y no netamente a países sino 
también al sector privado de estos países quienes tam-
bién están interesados en adquirirlos. 

Conociendo cuales son los principales ofertantes y de-
mandantes del mercado de Carbono, es necesario cono-
cer los precios que se estipulan en este mercado.

El mercado de Carbono es regulado por la oferta y de-
manda que existe alrededor del mundo, al igual que el 
concepto sobre mercado en economía, a mayor ofertante 
y menos demanda bajan los precios, y a mayor demanda 
y poco ofertante, suben los precios.

En el año 2008 el mercado de Carbono estaba en el ma-
yor auge de sus precios, alcanzando hasta julio de este 
año valores de hasta $24,84 USD por Certificado de 
Emisiones Reducidas (CERs), sin embargo por los proble-
mas económicos que afectaron a Norteamérica y Europa, 
este mercado fue decayendo y por ende sus precios, lle-
gando a valores de hasta $15,72 USD hasta diciembre de 
2008 (Sistema Europeo de Negociación de CO2, 2018).

Para los meses de febrero de 2009, los Certificados de 
Emisiones Reducidas (CERs) obtuvieron su mayor caída 
en sus precios, llegando a valores de hasta $8,95 USD, lo 
que concuerda con los problemas económicos que des-
encadeno una crisis financiera mundial a finales del 2008, 
y cuyos efectos se vieron reflejados hasta el año siguiente 
(Landázuri, 2013).

Para finales del 2012 el precio de los CERs siguió cayen-
do, llegando a valores de $0,34 USD en su etapa más 
baja, y de $0,52 USD en su mejor momento durante ese 
año (Sistema Europeo de Negociación de CO2, 2018).

Durante el periodo de los años 2013 a 2017 no hubo gran-
des mejoras e incremento en los precios de los CERs, 
manteniendo un valor promedio de $0,45 USD anual, y 
en la actualidad, hasta agosto del 2018 el precio de los 
CERs cerró a un valor de $0,33 USD que es el precio más 
alto que ha tenido en este año, quizá un panorama enri-
quecedor frente a los pronósticos (Sistema Europeo de 
Negociación de CO2, 2018).

El cambio climático es algo inminente y se tiene que tener 
recursos ambientales y forestales invertidos a largo plazo, 
lo que permitiría que estos bonos verdes suban de pre-
cio, y recuperen su valor como los tuvo a inicios del 2008.

El Ecuador debe centrarse en generar recursos econó-
micos a través de los mecanismos de flexibilidad, imple-
mentando proyectos de mecanismos de desarrollo lim-
pio MDL y de comercio de emisiones CE, lo que sería 
muy significativo para el cambio climático a largo plazo, 
cumpliendo con los objetivos del Protocolo de Kyoto y las 
iniciativas mitigación y adaptación que tiene el gobierno 
ecuatoriano. 
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En Protocolo de Kyoto en su Art. 17 contempla el meca-
nismo de comercio de emisiones CE, en el cual cerciora 
que la Conferencia de las Partes (COP) determinará los 
principios, modalidades y las normas que permiten la ve-
rificación y la presentación de informes en relación con la 
rendición de cuentas al derecho del comercio de emisio-
nes. Estas partes son incluidas en el Anexo B del mismo 
instrumento, donde se encuentran identificados los paí-
ses más recientes del Protocolo de Kyoto, y que ya tienen 
establecidos formalmente los objetivos de reducción de 
los GEI (Organización de Naciones Unidas, 2017).

El sistema de comercio de emisiones, también conocido 
como Cap and Trade, estable un límite sobre las cantida-
des de emisiones de gases de efecto invernadero que el 
sector industrial puede emitir a lo largo de un año. Las 
emisiones de gases como Dióxido de Carbono (CO2), 
Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O) son calculadas por 
cada industria y reportadas al Gobierno o a la entidad re-
guladora a cargo de monitorear y administrar el programa 
(International Emission Trade Association, 2017).

Con el fin de controlar las emisiones, los gobiernos esta-
blecen un límite o tope en las mismas mediante la asig-
nación o venta de permisos; los cuales se asignan o se 
subastan. Dicha asignación contribuye a la reducción de 
costos y limitaciones a la competitividad para las indus-
trias afectadas, principalmente aquellas que compiten 
en regiones no sujetas a regulaciones con un límite al 
Carbono.

Aquellas empresas sujetas a la reducción emisiones se 
las denomina entidades responsables, quienes deben 
demostrar anualmente su cumplimiento con este sistema 
de comercio.

En la mayoría de los sistemas de emisiones se involucra 
al sector energético, industria pesada (fabricantes de 
cemento, metalurgia, productos químicos, hidrocarbu-
ros, cerámicos, papel, minería, entre otras), y también 
se incluye al sector de transporte; en Nueva Zelanda se 
contempla a la silvicultura dentro de este sistema de emi-
siones; y, el sistema Europeo de Comercio de Emisiones, 
considera a los vuelos regionales. Otros de los países 
en incluir a la aviación en su sistema nacional de comer-
cio de emisiones es China (International Emission Trade 
Association, 2017).

Las entidades reguladas por este mecanismo deben pre-
sentar un informe de emisiones al final de cada ciclo de 
cumplimiento (año calendario, año fiscal), el cual se lleva 
a cabo por terceros independientes. Al finalizar el ciclo 
las empresas tendrán la obligación de entregar las uni-
dades de emisiones (permisos o compensaciones) que 
sean iguales a las emisiones realizadas dentro del ciclo. 

Con estas acciones para la reducción de emisiones, to-
das las entidades reguladas pueden reducir su respon-
sabilidad por las emisiones de Carbono (International 
Carbon Action Partnership, 2015).

Los bonos verdes son un tipo de deuda emitida por institu-
ciones públicas o privadas. Pero a diferencia de otros ins-
trumentos de crédito, los fondos obtenidos se comprome-
ten específicamente para la financiación o refinanciación 
de proyectos verdes, es decir, sostenibles y socialmente 
responsables en áreas tan diversas como las energías re-
novables, la eficiencia energética, el transporte limpio o la 
gestión responsable de los residuos.

Los países y empresas necesitan instrumentos financie-
ros de gran escala para financiar el desarrollo sostenible 
y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
Los bonos verdes (green bonds en inglés) se presentan 
como un instrumento para impulsar una economía res-
petuosa con el medioambiente y baja en emisiones. Son 
muy similares a los bonos regulares, ya que estos títulos 
ofrecen rendimientos predecibles para los inversores en 
forma de un cupón fijo a cambio de financiación a medio 
y largo plazo para actividades económicas. La principal 
diferencia entre uno regular y otro verde es que el objeti-
vo principal de un bono verde es financiar proyectos que 
generen beneficios medioambientales (en muchos casos 
también sociales), por lo que se requiere de un método de 
evaluación fiable durante el ciclo de vida de la inversión. 

A continuación, se detallará una codificación para el cál-
culo del precio de un certificado de emisiones por cada 
tonelada capturada de CO2 a través del Bambú.

 • Manchas (A)

 • Cantidad de Bambú en Unidades (B)

 • Cantidad promedio de manchas para una hectárea (C)

 • Cantidad en Hectáreas (D)

 • Valor CERs por tonelada (E)

 • Captura promedio en toneladas de CO2 por Bambú 
por año (F)

 • Total, de dinero por cada CERs emitido (G)

 • Tabla 3. Precio de un certificado de Emisiones.

 A B C D E F G

1 35 260 1 $  0,33 21,41 $  7,07

Mediante una fórmula de precio sombra por el que los 
ciudadanos estarían dispuestos a pagar para conservar 
el ecosistema del Bambú, permitiendo conservar su po-
tencial económico en la captación y almacenamiento de 
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CO2, ya que esto permite el desarrollo del comercio de 
emisiones.

Para obtener la Valoración Socioeconómica se realiza la 
siguiente formula:

Ve: Qcc * DAP

Ve: Valoración económica 

Hct: Hectáreas 

DAP: Disposición a Pagar 

Qcc: Cantidad de Carbono Capturada por Hectárea

Cc: Cantidad de Carbono Capturado

Ve: Qcc * DAP

Para el cálculo de la valoración socioeconómica primero 
se debe determinar la Cantidad de Carbono Capturado 
por hectárea Qcc, para lo que tenemos la siguiente 
formula:

Qcc: Hct *Cc

Qcc:600.000 * 21,41

Qcc:12´ 846.000

Este resultado de 12’846.00 son las toneladas de dióxido 
de carbono capturadas a nivel nacional, con este resul-
tado podemos calcular lo que representaría el carbono 
capturado en relación al precio de los certificados de 
emisiones:

Ve:Qcc * DAP

Ve: 12´ 846.000 * 0,33

Ve:4´239.188 USD

El resultado obtenido de 4’239.188 USD es lo que repre-
sentaría como ingreso económico al país a través de la 
venta de bono verdes o certificados de emisiones im-
plementando el mecanismo de flexibilidad comercio de 
emisiones. 

Tenemos de referencia que en Argentina, en la provin-
cia de Jujuy, se emitió bonos verdes durante el año 2017 
hasta abril del 2018 a un precio de $5’348,578 USD al 
año, este dinero recaudado fue destinado a parte de un 
proyecto de energía solar para la provincia, por su parte 
en Colombia, tenemos que el precio referencial durante 
el período 2016-2017 es de $200.000 millones de pesos 
colombianos, equivalente a $4’311,132 USD.

Para el desarrollo de esta investigación, se tomó como 
referencia la población determinada en el trabajo realiza-
do por Espinoza & Loayza (2018), al tener el mismo sec-
tor de estudio en la Zona de Planificación 5 del Ecuador, 

correspondiente a 392 campesinos dedicados al cultivo, 
producción y comercialización de Bambú de los canto-
nes de Buena Fe en la provincia de los Ríos y El Empalme 
en la provincia del Guayas, más las comunas de Olón y 
Manglaralto en la provincia de Santa Elena.

La selección de la muestra fue no probabilística a conve-
niencia, se aplicó una encuesta a un grupo de personas 
más accesibles en la misma zona poblacional, con la fi-
nalidad de optimizar recursos.

El muestreo no probabilístico a conveniencia es una he-
rramienta de investigación usada comúnmente porque es 
más accesible al momento de usar los instrumentos de 
recolección de datos, ya que la población esta fácilmente 
disponible, por lo que no se usó una formula estadística 
para determinar la población (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2015).

En la encuesta se desarrolló un cuestionario con pregun-
tas cerradas y abiertas para obtener la información acer-
tada que muestre resultados concretos sobre hábitos, 
costumbres, tendencias, opiniones y conocimiento acer-
ca del trabajo de investigación (Mendoza, 2015).

Se utilizó un enfoque cualimétrico, dado a que es el más 
idóneo para el instrumento de recolección de datos y para 
la investigación del fenómeno, esto consiste en represen-
tar las características cualitativas dándoles un valor nu-
mérico a las cualidades expuestas en el cuestionario para 
la obtención de datos.

El número de la muestra poblacional no probabilística por 
conveniencia determinada fue de 120 campesinos pro-
ductores y comercializadores de Bambú de las localida-
des seleccionas en la Zona de Planificación 5.

 La muestra tomada, se categorizó por productor, comer-
cializador, artesano y otros, distinguiendo el género del 
encuestado, se demuestra que el 47,50% se conside-
raron productores de los cañaverales de Bambú siendo 
la totalidad hombres dedicados a esta actividad; en la 
categoría de comercialización el 1,67% son mujeres y el 
35% son hombres dando una totalidad de 36,67% dedi-
cados a la comercialización de Bambú; dentro de la ca-
tegoría artesano/industrial el 5% son mujeres dedicadas 
a la fabricación de artesanías y a la transformación de 
la materia prima para comercializarlo en la localidad, el 
8,33% son hombres lo que es un total de 13,33% en esta 
categoría; el 2,40% identifico que se dedicaba a otras ac-
tividades como a los centros de acopio y procesamiento 
de Bambú en donde el 0,83% que se dedican a esta ac-
tividad son mujeres, mientras que el 1,67% son hombres. 
En este cuadro se demuestra que el género con mayor 
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presencia en las actividades de productor, comercializa-
dor, artesano/industrial y otros, es el masculino.

Figura 1. Actividad que realiza el encuestado.

La investigación permitió determinar la cantidad de hec-
táreas dedicadas a la producción y comercialización del 
sector Bambú.Según la figura 2 se observa que de acuer-
do con la categorización dado en la pregunta anterior 
sobre productor, comercializador, artesa y otros, en esta 
pregunta se busca conocer las hectáreas que cada uno 
le dedica a la actividad productiva del Bambú, en donde 
se demuestra que de 0.5 a 7.5 hectáreas el 31,67% son 
productores, el 24,17% son comercializadores y el 7,5% 
son artesanos; de 7.6 a 15.5 hectáreas el 12,50% es para 
la producción de Bambú, el 10,83% son de comercializa-
dores y el 5% son de artesanos; dentro de las 15.6 a 23.5 
hectáreas el productor posee el 2,5%, el comercializador 
1,67% y el 1,67% es para la categoría de otros donde 
se encuentran los centros de acopio; en las 23.6 a más 
hectáreas el 0,83% es para el productor y el mismo por-
centaje para los centros de acopio dentro de la categoría 
de otros; el 0,83% de los artesanos respondió no poseer 
ninguna hectárea para el desarrollo de la actividad pro-
ductiva del Bambú. Inspiración 

Figura 2. Hectáreas que dedica a la actividad productiva del 
Bambú.

Sobre la percepción y conocimiento frente a la aplicación 
del Mecanismo de Flexibilidad (Comercio de Emisiones), 
se pregunto acerca del nivel de conocimiento que el en-
cuestado tiene sobre la capacidad de captación que po-
see el Bambú sobre el dióxido de carbono (CO2) a través 
de su proceso fotosintético.

En base a la figura 3 se demuestra que de los encuesta-
dos un 55,83% desconoce sobre la capacidad de capta-
ción que posee el Bambú sobre el dióxido de carbono a 
través de su proceso fotosintético, mientras que el 12,5% 
menciono tener un conocimiento moderado acerca del 
servicio ambiental que el Bambú posee, así mismo el 
1,67% demostró tener conocimiento acerca del tema.

Figura 3. Conocimiento sobre la capacidad de Captación de 
CO2 del Bambú.

Para determinar si la estructura gubernamental ha parti-
cipado activamente en estrategias que contribuyan a la 
mitigación y adaptación al cambio climático utilizando los 
mecanismos de flexibilidad como compensación econó-
mica para el desarrollo de las comunidades productoras 
de Bambú.

De acuerdo con los encuestados el 85,83% consideraron 
totalmente importante la participación de la estructura gu-
bernamental en nuevas formas de comercializar y obtener 
beneficios económicos, el 7,5% la considero mediana-
mente importante, el 5% considera que es algo neutral la 
participación de la estructura gubernamental y el 1,67% 
lo considera poco importante, estos últimos resultados se 
deben al desconocimiento que las personas poseedoras 
de las hectáreas de Bambú tienen en relación al comercio 
de emisiones y de los beneficios económicos que pueden 
obtener acerca de los servicios ambientales que las es-
pecies vegetales poseen.
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Figura 4. Participación de la estructura gubernamental.

Sobre qué tan importante se considera el manejo de los 
recursos ambientales como una alternativa de desarrollo 
económico para el país. Se demuestra lo siguiente: 

La figura 5 muestra el 85,83% de los encuestados señalo 
que el manejo de recursos ambientales permite una al-
ternativa para el desarrollo económico del país, mientras 
que el 14,17% responde que es medianamente importan-
te el manejo de los recursos ambientales como alternativa 
en el desarrollo económico del país. 

Figura 5. Manejo de los recursos ambientales como una alterna-
tiva de desarrollo económico para el país.

CONCLUSIONES 

En conclusión, los resultados de las herramientas de eva-
luación de datos demuestran que existe aún un gran des-
conocimiento por parte de los campesinos silvícolas en 
tema ambientales, no en el tratado del recurso, así mismo 
se percibe una baja participación y compromiso por par-
te del Estado en la difusión de información al campesino 
sobre los servicios ambientales de las especies vegetales 
y de los beneficios económicos que pueden obtener a 
través de estos servicios.

El Ecuador siendo un país con amplia gama de especies 
vegetales no aprovecha los servicios ecosistémicos que 
estos les brinda; lo cual sería posible si en el país existiría 
una legislación que respalde el desarrollo de un comer-
cio de certificados de emisiones o bonos verdes apro-
vechando uno de los mecanismos de flexibilidad que le 
otorga el Protocolo de Kyoto del cual Ecuador es parte.
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RESUMEN

En el artículo se analizó los factores productivos que inciden en el desarrollo económico y comercial de la concesión de 
manglar de la “Asociación de Cangrejeros 6 de Julio” ubicada dentro del cantón Naranjal en el Golfo de Guayaquil, para 
la investigación se determinó una muestra poblacional de 110 socios, a los que se les aplicó un instrumento de evaluación 
cualimétrica, además se entrevistó a especialistas y profesionales en el área de estudio, con lo que se determinó los si-
guientes resultados: en las actividades económicas los cangrejeros representa a 105 personas, pescador a 24 personas, 
camaronero a 2 persona, agricultor a 8 personas y otros a 1 personas, por otros se entiende a comerciantes u otra actividad 
que desempeñe; problemáticas existentes en la asociación se verifica que el 34% pertenece a inseguridad seguido del 29% 
por falta de salud, el problema social más bajo con un 3% corresponde al aprovisionamiento de víveres.

Palabras clave: Manglares, Comunidades, manejo integral, factores productivos, desarrollo económico.

ABSTRACT

In the article is analize the productive factors that affect the economic and commercial development of the mangrove con-
cession of the “Asociacion de Cangrejeros 6 de Julio” located within the Naranjal canton in the Gulf of Guayaquil, for the in-
vestigation a population sample of 110 members was determined, to which a instrument of qualimetric evaluation, in addition 
interviewed specialists and professionals in the study area, with which the following results were determined: in the economic 
activities the crabbers represent 105 people, fisherman with 24 people, shrimp with 2 people, farmer with 8 people and 
others with 1 people, with others understands traders or another activity that performs; existing problems in the association 
is verified that 34% belongs to insecurity followed by 29% for lack of health, the lowest social problem with 3% corresponds 
to the supply of provisions.

Keywords: Mangroves, communities, integral management, productive factors, economic development.
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INTRODUCCIÓN

Los humedales están conceptualizados, según Flores 
(2016), como ecosistemas diversos, con roles ecológicos 
fundamentales. A causa del incremento de su degrada-
ción, los humedales están sujetos a nivel internacional de 
reglas de conservación y uso limitado de sus recursos. 
En el Ecuador desde el 1991, siendo uno de los países 
suscriptores de la Convención Ramsar y 18 de sus man-
glares fueron declarados humedales de gran importancia 
internacional.

Los manglares son propios de las zonas tropicales con-
juntos con una difícil estructura provocado por la alta in-
fluencia de la salinidad del agua marina y el agua dulce 
de los ríos. Son ecosistemas biodiversos suficientes con 
una combinación y funcionamiento que los favorece con 
un hábitat favorablemente productivo sustentando una 
flora y fauna de gran valor ecológico y económico.

Ecuador ocupa el sexto lugar dentro del grupo de 17 paí-
ses mega diversos lo que el Estado ecuatoriano ha imple-
mentado diversas iniciativas legales, técnicas institucio-
nales y económicas para proteger su biodiversidad, sin 
embargo, a pesar de su alta densidad de especies, es 
un país de capital dependiente con márgenes limitados 
para impulsar un modelo pos-petrolero. Por tanto, para 
determinar la sostenibilidad del sector ambiente es im-
prescindible ganar un puesto que el Estado donde debe 
velar por el equilibrio entre los beneficios actuales de la 
economía y el de las futuras generaciones (Utretas, Fierro 
& Viteri, 2017).

De acuerdo con la Ley Forestal del Ecuador, los ecosis-
temas de manglar son bienes nacionales y forman par-
te del Patrimonio Forestal del Estado y solo pueden ser 
explotados mediante acuerdos de concesión comunitaria 
(Ecuador. Ministerio del Ambiente, 2004). 

En el Golfo de Guayaquil se encuentra uno de los estua-
rios más extensos de la costa del Océano Pacífico en 
América del Sur y de mucha importancia para el mun-
do, en el que se concentra el 83% de los manglares 
del país (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2008).

En los últimos 48 años, desde 1969 hasta el presente, se 
han perdido más de 56.396 hectáreas de manglar en el 
país, principalmente por el crecimiento urbano, infraes-
tructura turística y la actividad acuícola (camaroneras). 
Actualmente se estima que aún existen más de 156 mil 
hectáreas de manglar, sin embargo, en algunas de las 
áreas protegidas y reservas se ha logrado aumentar la 
cobertura vegetal (Arnal, 2017).

Los ecosistemas del manglar se diferencian por su alta 
productividad y producción de materia orgánica, está 
contribuye a sostener una red alimentaria de los cuerpos 
de agua en sus alrededores, las raíces de los manglares 
sirven de refugio para una diversa fauna de mamíferos, 
invertebrados y peces, que promueven la biodiversidad. 
Es de gran importancia para los seres humanos y para las 
diferentes industrias que lo involucran, porque asegurará 
la sustentabilidad de cada uno (Utretas, Fierro & Viteri, 
2017).

Los manglares también prestan una serie de servicios am-
bientales relevantes para la adaptación y mitigación del 
cambio climático. Estos ecosistemas protegen las costas 
de la erosión y el aumento previsto en el nivel del mar, 
desempeñan un rol importante en la regularización de la 
calidad del agua y la circulación de nutrientes, constitu-
yen hábitats y sitios de reproducción de varias especies 
marinas con valor comercial y de suma relevancia para la 
seguridad alimentaria de las poblaciones costeras. Se es-
tima además que los manglares tienen una mayor capa-
cidad de captura de carbono que los bosques tropicales 
(Uribe & Arreaga, 2009).

Uno de los principales problemas que se presenta en los 
ecosistemas de manglar, es que la biodiversidad existente 
se ve amenazada por un amplio espectro de actividades 
antropogénicas, que incluyen: la explotación irracional 
del bosque, uso inadecuado de productos ambientales, 
expansión de la frontera agropecuaria (ganadería, can-
grejeros, camaroneras), invasión de tierras, captura ilegal 
de mariscos, comercialización ilegal de fauna silvestre, y 
cambios climáticos (Alongui, 2012).

El impacto negativo de las actividades humanas sobre 
la naturaleza amenaza gravemente a la subsistencia del 
planeta por el deterioro ambiental donde la destrucción 
de los recursos naturales se evidencia cada día más, es 
por ello por lo que en las ciudades se han reportado las 
mayores emisiones de gases de efecto invernadero, sien-
do una de las principales causas del cambio climático 
(World Wildlife Fund Ecuador, 2018).

Para lograr un mejor desarrollo económico y comercial 
dentro de esta asociación, se debe principalmente man-
tener una excelente relación con su propio entorno, cre-
cimiento de los beneficios de producción y comerciali-
zación para reducir en cierto punto un mínimo índice de 
contaminación (Bravo, 2006).

La solución de los problemas existentes dan como resul-
tado garantizar la existencia y la perdurabilidad de los 
ecosistemas más sobresalientes, consiste en fortalecer 
este sector ambiental y comercial, conservar la diversi-
dad genética y especifica de la vida silvestre y marina, 
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brindar oportunidades para la investigación científica, 
educación ambiental, recreación en ambientes naturales, 
fomentar la participación de las comunidades en la con-
servación de la naturaleza y el aprovechamiento de los 
recursos de manera sustentable por parte de las pobla-
ciones humanas involucradas, así las personas que ha-
bitan la “Asociación de Cangrejeros 6 de Julio”, pueden 
satisfacer sus necesidades y calidad de vida sin atentar 
contra el medio ambiente.

DESARROLLO 

El ecosistema de manglar, generan beneficios económi-
cos, sociales y ambientales en estilo de bienes y servi-
cios. Ronnback (2014), hace una especial reiteración en 
que los servicios ecosistémicos la combinación perfecta 
para el mantenimiento de las actividades ecosistémicas 
que se logran generar dando gran valor e importancia.

Este tipo de ecosistema se encuentran distribuidos en 
125 países alrededor de todo el mundo y son de un tipo 
bosque poco común, a nivel global, en su último estu-
dio, la superficie estimada de 159,36 mil kilómetros cua-
drados, menos de 10,00% de los bosques tropicales del 
mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (2007), para el año 
1980, la superficie aproximada era de 189,99 mil kiló-
metros cuadrados, mientras que, en el 2010, el total de 
superficie que ocupa el manglar es de 156,22 kilóme-
tros cuadrados, reflejando una diferencia de 16,87% en 
30 años (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2010).

La superficie de los manglares se concentra en tres con-
tinentes principales: Asia con el 40,25% del total, seguida 
por África 19,38% y América con 29,11%. Dentro del total 
de los manglares del mundo, el 48% del total de los man-
glares en el mundo se concentran 5 países: Indonesia, 
Australia, Brasil, Nigeria y México mientras que el 52% 
restante se localiza alrededor de 120 países y regiones 
de los cuales, 60 mantienen una superficie menor a 100v 
mil kilómetros cuadrados (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2010).

Los principales factores que en la actualidad amenazan 
la existencia de los ecosistemas de manglar están rela-
cionados con el cambio climático, desarrollos urbanísti-
cos, sobreexplotación de sus recursos y los cambios en 
los usos del suelo.

Los manglares desempeñan un papel importante en la 
moderación del cambio climático por su gran cabida de 
secuestrar y almacenar el CO2, aportando el des acele-
ramiento global a la vez que ayuda a reducir impactos y a 

generar adecuación al cambio climático (Uribe & Urrego, 
2009).

El quinto informe publicado por la Organización de 
Naciones Unidas (2014), reafirma que el cambio climático 
es una problemática existente a medida q tiempo avanza. 
De acuerdo con McLeod & Salm (2006), otra de las con-
secuencias del calentamiento global en los ecosistemas 
de manglar está relacionado principalmente con los cam-
bios de temperatura, captaciones de CO2 atmosférico, 
regímenes de precipitación, huracanes y tormentas, el 
descongelamiento de la criósfera y el aumento del nivel 
del mar, todos estos factores de cierta manera alteran la 
resiliencia de este tipo de ecosistemas.

La definición de Manglar dada por el Ministerio del 
Ambiente (2010), “el ecosistema de manglar incluye toda 
la existencia vegetal conformada por una zona nuclear y 
sus áreas de trasmisión conformada por la unión de los 
entornos marinos y terrestres; especies bióticas y abió-
ticas, tomando adaptaciones que aceptan el hábitat de 
terrenos anegados y expuestos a inundaciones de agua 
salada; otras especies vegetaciones asociadas, la fauna 
silvestre y los componentes abióticos”.

Lo primero a señalar es que este tipo de bosque se ubi-
ca en zonas permanentemente inundadas, pero a su vez 
caracterizadas por la presencia de agua salada. Son bos-
ques que “se meten” en el agua, ya sea en costas oceá-
nicas o en deltas de ríos que desembocan en el océano, 
en estas condiciones, son pocas las especies de árboles 
que pueden sobrevivir (Rosales, 2013).

El “mangle” (que en realidad no es una, sino unas 20 es-
pecies de árboles a nivel mundial), es capaz de adaptar-
se a esas difíciles condiciones y genera a su vez las con-
diciones para que otras especies, tanto de fauna como de 
flora, se puedan instalar en ese ambiente. Es por tanto un 
tipo de bosque único, que a su vez brinda determinados 
servicios y bienes también únicos. Una de sus funciones 
principales consiste en la protección de la banda costera 
frente a perturbaciones atmosféricas agudas (ciclones, 
huracanes), de común ocurrencia en las regiones donde 
se desarrolla (Rosales, 2013).

 A lo largo de la franja costera ecuatoriana, el ecosistema 
manglar se encuentran ubicado desde la provincia de El 
Oro, al sur del país; hasta la parte norte de la provincia 
de Esmeraldas. Se localizan en la bahía de Ancón de 
Sardinas (San Lorenzo), estuarios de los ríos Santiago, 
Muisne, Cojimíes, Jama, Chone y Carrizal, Bahía de 
Caráquez, Golfo de Guayaquil, incluyendo sus islas y 
canales, Puerto Bolívar y Archipiélago de Jambelí. Las 
formaciones más representativas se ubican el Golfo de 
Guayaquil. En la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje se 
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han registro los arboles de manglar más grande llegando 
a medir más de cincuenta metros de alturas. Se deter-
mina que al menos cuatros indicadores: clima, salinidad 
del agua, suelo y las fluctuaciones de mareas depende 
del desarrollo y distribución de los manglares (Ecuador. 
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos 
Naturales por Sensores Remoto, 2016).

La normativa vigente por medio del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador, mediante la cual se debe manejar 
todo lo relacionado a los manglares, el área ocupada se 
ha reducido notablemente desde los años 70. En 1969, 
existían 203.695 hectáreas de manglar, 30 años después 
en 1999, la destrucción de los ecosistemas de manglar 
era palpable, mostrando una reducción de 149.556 ha 
(Bravo, 2010).

Con el propósito de experimentar nuevas estrategias de 
manejo, en el año 1999 se remitió el decreto ejecutivo 
1102, en donde el Estado ecuatoriano divulgó la voluntad 
de otorgar áreas de manglar a las comunidades de usua-
rios ancestrales a través de Acuerdos de Uso Sustentable 
y Custodia del Manglar. “Esta iniciativa pretendía conser-
var el manglar fomentando la participación de las co-
munidades en el aprovechamiento de sus recursos y su 
manejo, otorgándoles seguridad jurídica y promoviendo 
el establecimiento y respeto de reglas consensuadas”. 
(Coello, Vinueza & Alemán, 2008).

En aquel momento, desde el año 2000, la concesión de 
manglar se transformó en un instrumento de conserva-
ción y un instrumento jurídico que respalda a los usuarios 
el acceso exclusivo a las áreas del manglar, siendo su 
principal objetivo reside en mantener y conservar los eco-
sistemas de manglar, por medio de su uso sustentable 
(Ecuador. Ministerio del Ambiente, 2010).

De acuerdo con la agencia de noticias Andes hasta agos-
to del 2014, en el Ecuador se otorgaron concesiones en 
un 40% del territorio del Manglar, cifra que cubre unas 
160.000 hectáreas asignadas en los estuarios: Cayapas-
Mataje y Muisne (Provincia de Esmeraldas), Río Chone 
(Manabí), Golfo de Guayaquil (Guayas) y Archipiélago de 
Jambelí (El Oro) Agencia de Noticias Andes (2014). En 
ese mismo año, de acuerdo los registros de SGMC, el 
MAE ha entregado 65 concesiones de manglar a organi-
zaciones de pescadores de las 5 provincias de la Costa, 
que se dedican a la captura de crustáceos, moluscos y 
en general a la pesca artesanal (Ecuador. Ministerio del 
Ambiente, 2014).

A las concesiones de manglar, se le suma un incentivo 
económico a través del Plan Socio Manglar, el mismo que 
indaga en las actividades de control y vigencia, de la igual 
forma que contar con toda la protección para regenerar 

su estilo de vida, prosiguiendo con la gestión de la con-
servación de los ecosistemas, el MAE ha planteado ad-
herir unas 100.000 ha. Al programa Socio Manglar, hasta 
fines del 2017(Diario el Comercio, 2014).

La concesión de este tipo de bosque más grande del 
país se encuentra en el estuario central del Golfo de 
Guayaquil, en un área que pertenece a la parroquia 
Puna Ximena, son 10.869,53 ha de este ecosistema con-
servado por 11 comunidades, las mismas pertenecen a 
cinco islas, que son: Las Cajas (Puerto Libertad), San 
Ignacio, Chupadores Chico (Cerrito de los Morreños), 
Bellavista (Puerto Tamarindo II, Santa Martha y Bellavista) 
y Chupadores Grande (Santa Rosa, Puerto Tamarindo 
I, Los Pizarro, El Desmonte y San Gregorio) (Diario el 
Comercio, 2014).

Las concesiones de manglar tienen un objetivo muy pe-
culiar e importante, el consentir el uso sustentable de los 
factores productivos dentro de los ecosistemas de man-
glar y entregar custodia en las zonas para ser maneja-
das por un grupo organizado de personas que dependen 
netamente de los productos que ofrece el manglar, con 
el compromiso de involucrarse en su manejo sustentable 
(Ministerio del Ambiente, 2010).

 “Las Áreas Protegidas fueron creadas como un mecanis-
mo para salvaguardar ecosistemas representativos de un 
territorio; por esta razón, su instauración ha tenido múlti-
ples y diferentes motivos y en consecuencia su gestión 
ha respondido a la variedad de objetos propuestos Cruz 
(2006). Estas áreas son una forma esencial e irremplaza-
ble para proteger ecosistemas, biodiversidad y servicios 
ambientales. Son sin lugar a duda un Patrimonio Neutral 
que alberga espacios de conservación identificados en 
distintas categorías de manejo”. (Ecuador. Ministerio del 
Ambiente, 2015)

La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza conceptualiza a las Áreas Protegidas como 
“un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros 
tipos de medios eficaces para conseguir conservación a 
largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosisté-
micos y sus valores culturales asociados”. (Dudley, 2008)

En síntesis, las Áreas Protegidas, son áreas en las que se 
considera la importancia de sus características naturales 
y la necesidad de operar su conservación para las actua-
les y futuras generaciones, con colaboración activa de los 
actores claves.

Las APS representan alrededor del 20% del territorio na-
cional conservado y se abarcan en la máxima categoría 
de protección de acuerdo con la normativa ambiental 
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nacional en el marco de la Constitución de la República, 
forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
conocido como Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, 
están repartidas en todo el territorio continental e insular. 
En el Ecuador actualmente existen 51 Áreas Protegidas, 
pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
de las cuales 5 corresponden al ecosistema de manglar 
(Ecuador. Ministerio del Ambiente, 2015).

La metodología de esta investigación se basa en un enfo-
que mixto, según Guelmes & Nieto (2015), constituye un 
proceso que alza, estudia y enlaza los datos tanto cuali-
tativos y cuantitativos en una misma investigación, con la 
finalidad de comparar cada una de las variables ya sea 
dependientes como independientes en este trabajo.

Con los datos logrados, el tipo de investigación a es ex-
ploratoria y descriptiva correlacional, la cual ayudará a 
evaluar la relación entre las variables anteriormente men-
cionadas, con enfoque de análisis metodológico mixto, 
con lo cual se aplicaron mecanismos de evaluación tanto 
cualitativos como cuantitativos (Mendoza, 2015).

En el caso de este trabajo de investigación se utilizó la 
entrevista semiestructurada, la cual se la realizó a exper-
tos en el área del Desarrollo Económico y Comercial en 
el Golfo de Guayaquil, las personas entrevistadas nos 
despejaron muchas dudas acerca del trabajo de investi-
gación aquí en el Ecuador, principalmente en el Golfo de 
Guayaquil.

En la validación de instrumentos, se analizará la pobla-
ción, donde se realizó la encuesta que incluye el cantón 
de Naranjal de la provincia del Guayas que pertenece al 
Golfo de Guayaquil.

Para esta validación se consideró los criterios de expertos 
en el área del tema ya antes mencionado, en la metodolo-
gía de investigación y estadística, entre los entrevistados 
se encuentra el Biólogo Raúl Carvajal, el Biólogo Fausto 
Siavichay, el Msc. Jaime Salas Zambrano y el Msc. Juan 
Alejo Álvarez. 

El estudio realizado a la población consta de 150 socios 
de los cuales solo 147 socios son los que constan activos 
en la “Asociación de Cangrejeros 6 de Julio” del Golfo de 
Guayaquil.

La interpretación de estos resultados es sobre la acti-
vidad económica que ejercen los socios encuestados, 
cabe recalcar que los encuestados más de una actividad 
se dedicaban de las cuales las actividades que ejercen 
son las siguientes: cangrejeros que representa a 105 per-
sonas, pescador a 24 personas, camaronero a 2 persona, 
agricultor a 8 personas y otros a 1 personas, por otros 

se entiende a comerciantes u otra actividad que no esté 
expresada en la gráfica.

Figura 1. Actividad que realiza el encuestado.

La interpretación de esta grafica se detalla las hectáreas 
de trabajo que realiza cada encuestado en sus diferentes 
actividades que desempeña, que son la de cangrejero, 
pescador, camaronero, agricultor y otros, la barra de co-
lor azul identifica que trabajan de 0 a 7 hectáreas, el co-
lor naranja estipula que se trabaja a partir de 8 hasta 15 
hectáreas, la barra ploma demuestra que se trabaja de 16 
hasta 23 hectáreas en sus actividades y la línea amarilla 
demuestra que se trabaja de 24 o más hectáreas.

Figura 2. Hectáreas en las que desempeñan sus actividades.

En esta interpretación de grafica de barras en horas la-
borables están en rangos de cada actividad que se ejer-
ce como lo son: la actividad de cangrejeros, pescador, 
camaroneros, agricultor y despulpadora la cual por cada 
actividad en las barras se diferencia los colores y la can-
tidad de encuestados que ejercen sus horas laborales a 
la semana, los rangos estipulados en la gráfica son los 
siguientes: el color celeste corresponde de 1 a 2 hora a 
la semana, el color naranja corresponde de 3 a 4 horas a 
la semana, el color gris corresponde de 5 a 6 horas a la 
semana, el color amarillo corresponde de 7 a 8 horas a la 
semana y por último el color azul corresponde de 8 a 10 
horas a la semana.
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Figura 3. Horas laborables.

En la interpretación de la siguiente pregunta de opción 
múltiple que se le realizo a los encuestados fue que cuá-
les son los principales problemas ecológicos que se 
dan dentro de la zona, al referirse de la zona es de la 
Asociación de Cangrejeros 6 Julio, sus problemas eco-
lógicos son la contaminación industrial con un total de 
55 respuestas de ahí sigue con la contaminación por 
desechos con un total de 53 respuestas que estos dos 
problemas son los más altos porcentajes, luego está el 
problema de la deforestación con 26 respuesta seguido 
de extensión de especies endémicas con solo dos res-
puesta y para finalizar con aportaciones en la pérdida de 
biodiversidad, estos son los problemas ecológicos que 
se muestran en la gráfica detallados.

Figura 4. Problemas ecológicos que presenta la Asociación.

Nota: Porcentaje de cuanto afecta estos problemas en la 
asociación Los problemas sociales son situaciones que 
impiden el desarrollo o el progreso de una comunidad, 
por ser parte de una cuestión publica, el Estado tiene 
la responsabilidad y la obligación de solucionar dichos 

problemas a través de las acciones de gobierno, origi-
nándose por el propósito de satisfacer sus necesidades 
básicas. 

La interpretación de esta pregunta es de cuáles son los 
principales problemas sociales que se presentan en la 
Asociación las cuales son: la escasez de fuente de em-
pleo con un 12 %, seguido de la inseguridad con un 34%, 
presentando que no tienen una educación continua con 
un 5%, tienen el dispensario de salud pero nadie están en 
función ahí y tiene un porcentaje del 29%, seguido de un 
aprovisionamiento de víveres que es muy escaso con un 
3% y por ultimo no gozan de todos los servicios básicos 
lo cual el porcentaje es de un 17%, todos estos son los 
problemas sociales que más tiene esta asociación.

Figura 5. Problemas Sociales de los Encuestados.

Garantizando a los objetivos expuestos en la determi-
nación de los factores productivos que influyen en el 
desarrollo económico y comercial de la “Asociación de 
Cangrejeros 6 de Julio”, se logró percatar, que los socios 
encargados de ejercer las diferentes actividad económi-
cas que impulsan el desarrollo de la asociación cuentan 
con una débil organización interna, y un bajo de nivel de 
conocimiento sobre los beneficios que las autoridades 
otorgan por la conservación y preservación de los ecosis-
temas de manglar.

Se planteará una propuesta, con el fin de beneficiar a los 
socios del Recinto 6 de Julio que ejercen diferentes ac-
tividades económicas y comerciales dentro de la Zona 
de Planificación 8, esta propuesta consiste en Diseñar 
un Plan de Acción, en el que se considera modernizar la 
comercialización de los productos directos e indirectos 
con los que se relaciona el manglar en conjunto con los 
demás actores. Complementariamente se beneficiarán 
los socios integrados en esta Asociación para una mejora 
en su calidad de vida, y una mayor acogida dentro de la 
Oferta Nacional y no descartar a su oferta exportable.

Con relación a los estudios realizados dentro de la ac-
tividad acuícola y pesquera desarrollada dentro de los 
ecosistemas de manglar, su cadena de valor consta con 
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los siguientes criterios: acuicultura y pesca, procesa-
miento primario, procesamiento secundario, distribución 

y comercialización de estos productos encargados del 
desarrollo socioeconómico de la zona. 

Figura 6. Flujo grama del Plan de Acción.

CONCLUSIONES 

Se examinó que para analizar dentro de la “Asociación 
de Cangrejeros 6 de Julio”, se permitirá la implementa-
ción de información acerca de los factores productivos 
que inciden en el desarrollo económico y comercial de 
la organización, con los principales problemas sociales 
que presenta la asociación son la inseguridad, la falta de 
educación continua, la falta de capacitaciones, siendo 
las más importantes para la mejora de calidad de vida de 
los habitantes.

Los factores productivos son el trabajo, tierra, capital y 
tecnologías, pero en esta asociación se encuentra el tra-
bajo, la tierra y el capital, los mismo que todavía no se po-
tencializan totalmente con estos factores, debido a la falta 
de capacitación en los socios la cual permite que exista 
un déficit de inversión en tecnologías; calidad, oferta y 

comercialización de los productos ecosistémicos, mejora 
en la calidad de vida de los habitantes que persisten den-
tro de esta Asociación.
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RESUMEN

La protección de las fuentes hídricas es un tema que día tras día, se convierte en un asunto primordial para el de-
sarrollo y sustentabilidad de las naciones, la contaminación de estas por la acción antrópica, no solo afectan a las 
aguas superficiales, también lo hacen a las reservas acuíferas; por ello, diferentes estudios han determinado métodos 
empíricos de evaluación y caracterización de las condiciones morfológicas de los mantos acuíferos, con el propósito 
de determinar la vulnerabilidad que estos poseen ante los impactos generados por la sociedad. El presente trabajo 
tuvo como objetivo evaluar las condiciones morfológicas e intrínsecas del acuífero ubicado en el cantón Gral. Antonio 
Elizalde (Bucay), provincia del Guayas, Ecuador, para determinar su vulnerabilidad ante los efectos de la percolación 
de agroquímicos, vertidos en actividades agrícolas del sector, para ello se realizó un estudio cuantitativo de orden 
transversal, que empleó la metodología DRASTIC, para determinar el índice de vulnerabilidad ante el uso de sustan-
cias persistentes; presentando como resultado, la necesidad de tomar políticas de buenas prácticas agrarias y preser-
vación de este cuerpo de agua subterránea, ante el elevado grado de vulnerabilidad calculado. 

Palabras clave: Acuíferos, vulnerabilidad, agroquímicos, método DRASTIC.

ABSTRACT

The protection of water sources is an issue that day after day, becomes a paramount issue for the development and 
sustainability of nations. The contamination of these by anthropic action, not only affect surface waters, they also affect 
aquifer reserves. For this reason, different studies have determined empirical methods of evaluation and characteri-
zation of the morphological conditions of aquifers, in order to determine the vulnerability they have to the impacts ge-
nerated by society. The objective of this work was to evaluate the morphological and intrinsic conditions of the aquifer 
located in Gral. Antonio Elizalde (Bucay) city, province of Guayas, Ecuador, to determine its vulnerability to the effects of 
the percolation of agrochemicals, discharges into agricultural activities of the sector. Thus a quantitative cross-sectional 
study was carried out, using the DRASTIC methodology, to determine the index of vulnerability to the use of persistent 
substances. As a result, the need to adopt policies of good agricultural practices and the preservation of this body of 
groundwater, given the high degree of vulnerability.

Keywords: Aquifers, Vulnerability, agrochemicals, DRASTIC method.
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INTRODUCCIÓN

Las principales fuentes de agua potable de muchas re-
giones del país se encuentran constituidas por las aguas 
subterráneas es por ello que son un recurso importante 
siendo necesaria su conservación. La química natural del 
agua subterránea es determinada por la naturaleza del 
subsuelo y de las rocas que lo atraviesan. Sin embargo, 
esto no garantiza la pureza de líquido, ya que puede sufrir 
problemas de contaminación atribuida a las actividades 
humanas.

En las zonas de gran actividad agrícola y ganadera, como 
es el caso del cantón Gral. Antonio Elizalde mejor cono-
cido como Bucay se puede generar contaminación por el 
uso frecuente de sustancias persistentes (fertilizantes y 
pesticidas) y por la descomposición de residuos orgáni-
cos, lo que puede ocasionar un deterioro de los acuíferos 
que pueden resultar irreversible o altamente costoso de 
sanear. Este problema se agrava por la escasa o nula per-
cepción que tiene la población acerca del tema y la des-
preocupación que existe por la protección de las aguas 
subterráneas (Reinoso, Sasal, Portela & Andriulo, 2014)

Por lo expuesto la vulnerabilidad de los acuíferos a la con-
taminación es un tema actual en la gestión de recursos 
hídricos, y su evaluación tiene como objetivo la protec-
ción del agua subterránea mediante la prevención de la 
contaminación y el mantenimiento de la calidad del agua 
subterránea no contaminada. La vulnerabilidad es des-
crita por Van Stempvoort (1993), como “una propiedad in-
trínseca que establece su susceptibilidad a ser afectado 
adversamente por una carga contaminante, independien-
temente de la presencia del contaminante”, este concep-
to se basa en el supuesto de que el entorno físico puede 
proporcionar un cierto grado de protección contra los 
impacto de los contaminantes, consecuentemente unas 
áreas son más vulnerables que otras. 

DESARROLLO

Los productos agrícolas con mayores hectáreas de cul-
tivos en Bucay son cacao, maracuyá, caña de azúcar, 
frutas de ciclo corto como sandías, papayas, entre otras. 
La actividad agrícola han determinado la necesidad de 
utilizar herbicidas, pesticidas y abonos, especialmente la 
úrea, existiendo prácticamente una cultura de utilización 
de ciertos productos agroquímicos que genera una serie 
de impactos ambientales, entre los que destacan la pér-
dida de suelo por erosión, salinización del suelo, por dre-
naje insuficiente, deterioro del agua de drenaje y retorno 
de riegos, contaminación por movilización de elementos 
tóxicos y contaminación puntual y difusa por agroquími-
cos (Avilés, 2015).

Tabla 1. Resumen de implicaciones ambientales por acti-
vidades agrícolas.

Problemas 
derivados de 

las actividades 
agrícolas

Origen Impacto

Enriquecimiento 
de nutrientes

Alimentación, uso 
de suelo, fertili-

zantes

Presencia de nitra-
tos, acidificación del 
suelo, eutrofización

Salinidad

Riego y drenaje in-
suficiente, intrusión 
marina, infiltración 

salina

Aumento de solidos 
disueltos (cloruro, 

sulfatos)

Elementos Riego y drenaje Presencia de B, Se, 
As, Mo, Cu

Calidad Sanitaria Alimentación, resi-
duos, pastos

Microorganismo 
patógenos

Tóxico Uso de suelo

Plaguicidas
Aplicación de 

cultivos almacena-
miento

Contaminación difu-
sa de plaguicidas

Fuente: España. Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas 
(2015).

En la investigación actual no ha sido posible determinar 
en forma cuantitativa el efecto que podrían tener dichos 
productos en el subsuelo, sin embargo se puede asegu-
rar que existe infiltración en diferentes magnitudes, lo cual 
depende del espesor de suelos arcillosos, que están cu-
briendo las capas gravo arenosas existentes en toda esa 
gran terraza que se incluye en la zona estudiada, también 
se puede asegurar que la siembra de producto corto es la 
que más genera procesos contaminantes, sobre todo por 
la frecuencia con la que los agroquímicos son vertidos 
sobre la capa de suelos de cultivo.

El continuo aumento de las concentraciones de fertilizan-
tes y pesticidas se atribuye al uso progresivo de las can-
tidades utilizadas y, sobre todo, al prolongado tiempo de 
migración, de manera que las concentraciones actuales 
son sólo el resultado de los fertilizantes utilizados durante 
años, por otra parte, la recuperación natural de los acuífe-
ros ante la contaminación de agroquímicos dada su natu-
raleza difusa, es lenta y al igual que la tasa de renovación 
de las reservas acuíferas. Los fertilizantes son elaborados 
con compuestos nitrogenados altamente contaminantes, 
los medios por los cuales las concentraciones de com-
puestos nitrogenados llegan a los estratos comprendidos 
por las zonas no saturada y saturada del suelo son diver-
sas, en la figura 1 se representa el ciclo del nitrógeno en 
los suelos.
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Figura 1 Ciclo del nitrógeno en el suelo.

Fuente: España. Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas 
(2015).

Entre las etapas que pueden causar la contaminación de 
los estratos superficiales y profundos de las zonas no sa-
turada y saturada se identifican las siguientes: Absorción 
y fijación del amonio, inmovilización por microorganis-
mos, mineralización, nitrificación y lixiviación, en esta úl-
tima etapa se da la migración del nitrógeno inorgánico 
hacia los horizontes más profundos del suelo y hacia el 
acuífero. Toda vez que los nitratos llegaren alcanzar el 
acuífero, los factores que influyen en su distribución son: 
difusión y dispersión, la permeabilidad, el tipo de flujo (di-
rección, sentido y velocidad), la anisotropía del acuífero y 
la distribución de las entradas de agua y nitratos. 

En cuanto a los Plaguicidas, son definidos por la 
Organización Mundial para la Alimentación y la 
Agricultura, como “cualquier sustancia o mezcla de ellas 
utilizada para prevenir o controlar plantas o animales in-
deseables e incluso aquellas otras destinadas a utilizarse 
como regulador del crecimiento de la planta, defoliante o 
desecante”. (Ongley, 1997)

Las características más importantes que controlan la mi-
gración de plaguicidas en aguas y suelos, son su movi-
lidad y persistencia, ya que deben ser suficientemente 
móviles como para alcanzar sus fines, pueden ser cla-
sificados como: Herbicidas, Fungicidas e Insecticidas y 
acaricidas. Al igual que el que los compuestos nitroge-
nados, los pesticidas sufren procesos de degradación y 

transformación, total o parcial, lo que conlleva a la forma-
ción de nuevos productos, que llegan a ser más móviles, 
persistentes y peligrosos que los compuestos de partida 
(figura 2).

Figura 2. Ciclo de los pesticidas en el suelo, migración a los 
acuíferos.

Fuente: España. Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas 
(2015).

La propagación de los pesticidas, al igual que los fertili-
zantes, una vez ingresado a la zona no saturada, presen-
tas movimiento errático en su viaje a los mantos acuíferos, 
dependiendo en gran medida de las características de 
las capas del suelo por el cual viajan. La migración del 
lixiviado de plaguicidas hacia el acuífero es un fenómeno 
complejo en el que intervienen numerosos procesos que 
se da tanto en la capa edáfica, donde ocurre gran activi-
dad biológica, como en la zona no saturada.

Por otro lado, es importante destacar que en el caso de 
estudio las capas de suelo arcilloso, donde se cultiva, 
pueden variar entre 30cm y 1m de espesor, los sectores 
más afectados serán aquellos donde se tiene las capas 
de suelo más delgadas. Un gran porcentaje de los suelos 
de Bucay son arcillosos o limo arcilloso, los cuales po-
seen una permeabilidad baja. Para estimar el grado de 
infiltración que puede darse incluyendo productos quími-
cos es necesario partir de la permeabilidad vertical de 
los mencionados suelos cuyos valores son inferiores a 
1.5x10-6 cm/s, esto implica que para que una partícula 
líquida se traslade en una distancia de 1 metros (espesor 
de la capa más gruesa), se requerirá un tiempo aproxi-
mado de 2 años, mientras que en espesores de 30 cm el 
tiempo necesario será de 8 meses. 

Braitman (1991), define a los métodos paramétricos 
como “aquellos que emplean un grupo de ecuaciones 
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matemáticas asociadas, en el que escenarios alternativos 
son definidos mediante la variación de los valores asumi-
dos en un grupo de coeficientes fijos (parámetros)”, para 
identificar la vulnerabilidad de los acuíferos se identifica-
ron los siguientes métodos:

 • Métodos de matriz: Utilizan parámetros muy seleccio-
nados y sólo tienen aplicabilidad local.

 • Métodos de puntuación (RS): Cada parámetro está di-
vido en clases a las que se le atribuye una puntuación, 
la más destacada de este grupo es la metodología 
GOD (Gonzaléz, 2003).

 • Métodos de relaciones analógicas: Utilizan expresio-
nes matemáticas que relacionan parámetros claves 
como un indicador del índice de vulnerabilidad como 
el AVI (Lobo, 2014).

 • Métodos de puntuación y ponderación (PCSM), en 
los que además de asignar una puntuación, cada pa-
rámetro es multiplicado por un factor ponderador, en 
este grupo destaca la metodología DRASTIC.

La presente investigación se desarrolló en las estriba-
ciones de la cordillera occidental de Los Andes, en un 
área que políticamente pertenece al cantón Gral. Antonio 
Elizalde, provincia del Guayas. El área de estudio se ubi-
ca a pocos kilómetros de la ciudad de Bucay, el terreno 
forma una planicie con una suave pendiente en direc-
ción al noroeste. Dadas las características geológicas y 
geotécnicas de los depósitos aluviales que conforman 
la gran planicie (anexo 1), bajo la cual se albergan los 
mantos acuíferos caracterizados, la posible infiltración 
de elementos y compuestos contaminantes es un hecho 
(Pindo, 2013).

Con el propósito de determinar herramientas que permi-
tan gestionar y ayudar a la toma de decisiones en cuanto 
al manejo sostenible y sustentable de prácticas agrícolas 
en esta área, se plantea el estimar cuantitativamente el o 
los riesgos por la contaminación de sustancias vertidas 
sobre la superficie, para ello se estableciendo indicar el 
Índice de Vulnerabilidad del Acuífero empleando el méto-
do DRASTIC desarrollado por Aller, Bennet, Lehr, Petty & 
Hackett (1987).

Este método es usado actualmente tanto para la cualifica-
ción como para la cartografía y se basa en la asignación 
de índices que van de 1 (mínima vulnerabilidad) hasta 
10 (máxima vulnerabilidad), los factores que analiza el 
DRASTIC, comprenden:

 • Depth: Profundidad del agua subterránea.

 • Recharge: Recarga neta.

 • Aquifer: Litología del acuífero.

 • Soil: Tipo de suelo.

 • Topography: Topografía.

 • Impact: Naturaleza de la zona no saturada.

 • C hydraulic conductivity: Conductividad hidráulica del 
acuífero.

Dependiendo del tipo de contaminante que se llegue a 
hacer referencia el método DRASTIC, valorará en una es-
cala del 1 al 5, la vulnerabilidad ante dicha sustancia, la 
metodología multiplica y suma los productos de cada pa-
rámetro analizado, de acuerdo como lo indica la siguiente 
expresión: 

DRASTIC = (Dr · Dw) + (Rr · Rw) + (Ar · Aw) + (Sr · Sw) + (Tr · Tw) + (Ir · Iw) + (Cr · Cw) 
 

En donde:

 • r: indica factor de clasificación o valoración.

 • w: indica factor de ponderación.
Los valores de cada ítem se obtienen de las tablas 
adjuntas:

Tabla 2. Valoración de parámetros para el método 
DRASTIC.

FACTORES DE VALORACIÓN 

VARIABLE D (PRO-
FUNDIDAD, m)

Valor 
Dr 

VARIABLE R 
(RECARGAS, 

mm)
Valor Rr

0 – 1,5 10 0 – 50 1

1,5 – 4,6 9 50 – 103 3

4,6 – 9,1 7 103 – 178 6

9,1 – 15,2 5 178 – 254 8

15,2 – 22,9 3 > 254 9

22,9 – 30,5 2    

> 30,5 1    

VARIABLE A (LITOLOGÍA DEL 
ACUÍFERO) 

VALORACIÓN 
Ar

VALOR 
TÍPICO Ar

Lutita masiva 1 – 3 2

Metamórfica/Ígnea 2 – 5 3

Metamórfica/Ígnea meteori-
zada 3 – 5 4

Arenas y gravas de origen 
glaciar 4 – 6 5

Secuencias de arenisca, 
caliza y lutitas 5 – 9 6
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Arenisca masiva 4 – 9 6

Caliza masiva 4 – 9 6

Arena o grava 4 – 9 8

Basaltos 2 – 10 9

Caliza kárstica 9 – 10 10

 

VARIABLE S (TIPO 
DE SUELO)

Valor 
Sr 

VARIABLE T 
(PENDIENTE, 

%)
 Valor Tr

Delgado o ausente 10 0 – 2 10

Grava 10 2 – 6 9

Arena 9 6 – 12 5

Agregado arcilloso o 
compactado 7 12 – 18 3

Arenisca margosa 6 >18 1

Marga 5    

Limo margoso 4    

Arcilla margosa 3    

Estiércol-cieno 2    

Arcilla no compacta-
da y no agreg. 1    

VARIABLE I (NATURALEZA DE 
LA ZONA NO SATURADA)

VALORA-
CIÓN Ir

VALOR 
TÍPICO 

Ir

Capa confinante 1 1

Cieno-arcilla 2 – 6 3

Lutita 2 – 5 3

Caliza 2 – 7 6

Arenisca 4 – 8 6

Secuencias de arenisca, caliza y 
lutita 4 – 8 6

Arena o grava con contenido de 
cieno y arcilla significancia 4 – 8 6

Metamórfica/Ígnea 2 – 8 4

Grava y arena 6 – 9 8

Basalto 2 – 10 9

Caliza kárstica 8 – 10 10

VARIABLE C (CONDUCTIVIDAD 
HIDRÁULICA Valor Cr

m/día cm/s 

0,04 – 4,08
4,6 · 10-5 

– 4,7 · 
10-3

1

4,08 – 12,22
4,7 · 10-3 

– 1,4 · 
10-2

2

12,22 – 28,55
1,4 · 10-2 

– 3,4 · 
10-2

3

28,55 – 40,75
3,4 · 10-5 

– 4,7 · 
10-2

6

40,75 – 81,49
4,7 · 10-2 

– 9,5 · 
10-2

8

> 81,49 > 9,5 · 
10-2 10

Fuente: (Aller, et al., 1987)

Tabla 3. Factores de ponderación para el método 
DRASTIC.

FACTORES DE PONDERACIÓN

TIPO DE CONTAMI-
NANTE Dw Rw Aw Sw Tw Iw Cw 

Pesticida (DRASTIC-
P) 5 4 3 5 3 4 2

No Pesticida 5 4 3 2 1 5 3

Fuente: Aller, et al.  (1987).

Finalmente, al ejecutar la operación de la suma de los 7 
parámetros se compara el resultado y dependiendo del 
valor alcanzado se determina el índice de vulnerabilidad 
del acuífero (IVA) ante la presencia de pesticidas, así 
como la vulnerabilidad intrínseca del acuífero.

Tabla 4. Grados de vulnerabilidad método DRASTIC.

GRADOS DE VULNERABILIDAD – D R A S T I C 

VULNERABILIDAD GENERAL

 

VULNERABILIDAD PESTI-
CIDAS

GRADO VULNERABILI-
DAD GRADO VULNERABI-

LIDAD

Muy bajo 23 – 64 Muy bajo 26 – 73 

Bajo 65 – 105 Bajo 74 – 120

Moderado 106 – 146 Moderado 121 – 167 

Alto 147 – 187 Alto 168 – 214 

Muy alto 188 – 230 Muy alto 215 – 260 

Fuente: Aller, et al. (1987).

En función de las características de los parámetros físicos 
que se han sido determinados con ayuda de los resulta-
dos de laboratorio, observaciones topográficas, geológi-
cas y geofísicas, se establecieron los diferentes valores 
que el procedimiento exige, a continuación, se detallan:
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 (D) profundidad: se estimó que el evento más desfavora-
ble ocurriría cuando el nivel de la capa saturada coinci-
diera con la capa freática, determinándose una profundi-
dad promedio del 1.5m, con una valoración Dr = 10.

(R) recarga: de acuerdo a las datos pluviométricos, ca-
racterísticas geológicas y condiciones de recarga, el es-
tudio hidrogeológico determinó que tendría una recarga 
superior a los 250mm. Por consiguiente, se evaluó este 
parámetro con Rr = 9. 

(A) litología: con ayuda del estudio geotécnico se deter-
minó el tipo de materiales que componen la capa no satu-
rada, inferior a la capa edáfica, identificándose aluviones 
de arena y grava. Por consiguiente, se evaluó un Ar = 8.

(S) tipo de suelo: al igual que la litología se hizo uso del 
estudio geotécnico, estableciendo que la matriz de suelo 
estaba constituida por arenisca margosa, valorándose al 
Sr = 6.

(T) pendiente: identificando las zonas de recarga del 
acuífero (puntos más altos), hasta las zonas más bajas, 
se estableció una pendiente promedio mayor al 2%, con 
ello un valor Tr = 9.

(I) composición de la zona no saturada: el aluvión que 
constituye el acuífero está conformado principalmen-
te por areniscas y gravas, la formación rocosa no es un 
manto calcáreo, así que es de naturaleza “arena o grava 
con contenido de cieno y arcilla significativo”. Por consi-
guiente, se escoge un valor Ir = 6.

(C) conductividad hidráulica: las evaluaciones del caso, 
con ayuda de los sondeos eléctricos verticales, y los es-
tudios geotécnicos, ayudaron a identificar la conductan-
cia y transmisividad acuífera, se determinó que la con-
ductividad hidráulica está dentro del rango 3,4 x 10-5 a 
4,7 x10-2 cm/s, estimándose un valor de Cr = 6.

Tabla 5.- Resultados del Índice de Vulnerabilidad 
pesticidas, método DRASTIC.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD PESTICIDAS

Factor D R A S T I C

totalw 5 4 3 5 3 4 2

r 10 9 8 6 9 6 6

IVA 50 36 24 30 27 24 12 203

Fuente: Propia

Tabla 6.- Resultados del Índice de Vulnerabilidad intrínse-
ca (general), método DRASTIC.

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA

Factor D R A S T I C

totalw 5 4 3 2 1 5 3

r 10 9 8 6 9 6 6

IVA 50 36 24 12 9 30 18 179
Por consiguiente, se puede observar que el índice de 
vulnerabilidad (IVA), que presenta la planicie aluvial de 
Bucay frente al futuro o probable uso de agroquímicos, es 
igual a 203. Por lo tanto, posee un riesgo Alto, conforme 
los indica la tabla 4.

En cuanto a la vulnerabilidad que presenta a otro tipo 
de contaminantes menos persistentes, (contaminación 
por asentamientos humanos), el índice de vulnerabilidad 
(IVA), es igual 179, que de acuerdo a la tabla 4, posee 
un riesgo Alto. Con ello se establece que, para las activi-
dades de desarrollo agrícola, la gestión y la toma de de-
cisiones deberán ir sujetas a determinar los medios más 
favorables, para evitar daños persistentes en el cuerpo 
acuífero y la degradación de los suelos. 

CONCLUSIONES

Las capas de suelo que cubren el manto Acuífero del 
cantón Gral. Antonio Elizalde presentan espesores relati-
vamente delgados, exponiendo el cuerpo acuífero ante la 
emitente percolación de sustancias persistentes, ya que 
las características intrínsecas de la litología de la zona no 
saturada están constituidas por grava arenosa, cuyos in-
tersticios permiten una excelente transmisividad del agua 
a través de la zona saturada. Gracias al método DRAS-
TIC se puedo evaluar cuantitativamente los Índice de vul-
nerabilidad (IVA), que el acuífero posee en condiciones 
generales (IVA = 179) y ante la presencia de pesticidas 
(IVA=203), ambas correspondientes a la escala de valores 
altos.

Este particular nos muestra, que pese no existir un de-
sarrollo de actividades agrarias u otras capaces de verter 
sustancias químicas, con propiedades tóxicas o degene-
rativas del suelo, la facilidad de contaminación o daño 
que pueda ocasionarse hacia el acuífero son altas, lo 
que implica que el desarrollo de actividades similares a la 
extracción o explotación del acuífero como fuente agua, 
constituye un riesgo eminente para la afectación del agua 
subterránea almacenada.
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RESUMEN

La presente investigación se realizó en la Finca Experimental “La Represa”, propiedad de la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo. El objetivo fue evaluar la calidad física de la almendra de veintiún cruces interclonales de cacao; en el cual se 
empleó un diseño completamente al azar, como tratamientos se consideraron 20 híbridos más un testigo comercial JHVH-
10, con tres repeticiones, cada unidad experimental estuvo constituida por diez plantas. Se evaluaron variables de calidad 
física en las almendras (Índice de semillas, número de almendras, porcentaje de testa, índice de mazorcas, largo y ancho 
de almendra) y una prueba de corte (porcentaje de fermentación.

Palabras clave: Cacao, híbridos, calidad física, almendra, material genético.

ABSTRACT

The present investigation was carried out in the Experimental Farm “La Represa”, property of the State Technical University of 
Quevedo. The objective was to evaluate the physical quality of the almond of twenty-one interclonal cocoa crosses; in which 
a completely random design was used. As treatments were considered 20 hybrids plus a commercial control JHVH-10, with 
three repetitions, each experimental unit was constituted by ten plants. Physical quality variables were evaluated in almonds 
(seed index, number of almonds, test of percentage, cobs index, length and width of almonds) and a cut test (percentage 
of fermentation).

Keywords: Cocoa, hybrids, physical quality, almond, genetic material.
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INTRODUCCIÓN

El cacao es una planta ancestral que ha llegado a te-
ner gran importancia cultural, ecológica y económica 
(Ramírez González, 2008), su origen se ubica en la cuen-
ca amazónica superior (Ramos, González, Zambrano & 
Gómez, 2013). El árbol del cacao se cultiva en 10 millo-
nes de hectáreas en los países tropicales con una pro-
ducción superior de los 4 millones de toneladas. Después 
del beneficio poscosecha, los granos son el principal 
producto comercial del cacao, los cuales son la materia 
prima del chocolate, alimento altamente consumido en 
el mundo, cuya demanda industrial aumenta cada año. 
Por lo que las inversiones e innovaciones tecnológicas 
en el cultivo del cacao tienen la intención de aumentar 
la productividad y la calidad del cacao (Loureiro, Reís de 
Araujo, Valle, Andrade Sodré & Moreira de Souza, 2017). 
Adicionalmente el procesamiento del grano de cacao 
ocupa uno de los principales renglones de la economía 
(Perea-Villamil, Cadena-Cala & Herrera-Ardila, 2009).

La economía del Ecuador ha estado fuertemente ligada 
a la producción del cacao. Aproximadamente se expor-
ta alrededor de 110.976 t año-1, volumen que representa 
uno del record histórico de producción y una generación 
de ingresos cerca de 167 millones de dólares, el 60% se 
exporta en grano, el 35% se destina a la industria para 
la fabricación de semielaborados y el 5% se destina a 
industrias artesanales del país (Vera Chang, et al., 2016). 
Factores ambientales, genéticos y tecnológicos como el 
manejo poscosecha, la fermentación, el secado y el tos-
tado son fundamentales para la caracterización física y 
química de los granos de cacao (Loureiro, Reís de Araujo, 
Valle, Andrade Sodré & Moreira de Souza, 2017). 

Entre los parámetros que influyen en la selección de un 
determinado tipo de cacao por los fabricantes de  cho-
colate,  se encuentran aspectos físicos tales como, el 
tamaño del grano, el porcentaje de cáscara, contenido 
de grasa, dureza de la manteca y la humedad. Por esta 
razón es importante evaluar dichos parámetros de cali-
dad en cacaos criollos que representan gran interés a los 
chocolateros tanto artesanales como industriales, debido 
a los atributos organolépticos que contienen, permitien-
do controlar y eliminar sabores extraños ocasionados por 
mohos, el humo, la acidez y la astringencia que son el 
resultado de los factores condicionantes de la calidad fi-
nal de las almendras durante la postcosecha (Zambrano, 
Gómez, Ramos, Romero, Lacruz  & Rivas, 2010).

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño Experimental

Se empleó un DCA, como tratamientos se consideró 20 
híbridos más un testigo comercial JHVH-10, con tres re-
peticiones, cada unidad experimental estuvo constituida 
por diez plántulas. Para determinar diferencias entre me-
dias de los tratamientos se empleó la prueba de Tukey 
(P≤0,05).

Material Genético 

Se utilizaron 20 híbridos y un testigo comercial de cacao 
con características sobresalientes de producción, tole-
rancia a las principales enfermedades y de calidad.

Variables de calidad física de almendra evaluadas

Índice de semillas (IS)

Se recolectaron 20 mazorcas, se tomaron al azar 100 se-
millas considerando cinco semillas por mazorca, luego 
de fermentadas y secadas las semillas. Se calculó el IS, 
utilizando la siguiente fórmula:

Número de almendras en 100 (g)

Se tomaron al azar almendras, fueron pesadas en una ba-
lanza hasta obtener 100 g; posteriormente se registrará el 
número de almendras necesarias para completar 100 g. 

Porcentaje de testa (PT)

Para esta variable se pesaron 35 almendras fermentadas 
y secas, luego se procedió a descascarillarlas y pesar el 
cotiledón por separado. Se empleó la siguiente formula:

Índice de mazorcas (IM)

El índice se obtuvo recolectando al azar 20 mazorcas ma-
duras y sanas de cada sub parcela, cuyas almendras se 
fermentaron y secaron, y se determinó el IM aplicando la 
siguiente fórmula:

Largo y ancho de almendra (CM)
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Se seleccionaron 20 almendras al azar, luego se midieron 
con la ayuda de una regla.

Prueba de corte

Porcentaje de fermentación (PF)

Registrada a través de una prueba de corte a 100 al-
mendras, siguiendo el procedimiento de la norma INEN 
175, para cada muestra, las mismas que serán coloca-
das sobre un fondo blanco. En base a las características 
se las clasificará de la siguiente manera; bien fermen-
tadas, medianamente fermentadas, violetas, pizarras y 
contaminadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Índice de semilla (g)

No se encontraron diferencias según Tukey (P≤0,05), 
encontrándose el índice de semilla más alto en los tra-
tamientos T2 y T5 ambos (1,41) mientras que el menor 
índice de semilla fue en T19 (0,97) y registrándose un pro-
medio general de 1,25. 

Número de almendras en 100 g 

Se encontraron diferencias significativas, dando como re-
sultado un menor número de almendras para completar 
100 g en los tratamientos T3 y T10 con un total 67 unid, 
superando al T0 con 81 unid, el valor más alto se halló en 
T19 (98 unid) y un promedio general de 78 unid. 

Porcentaje de testa (%)

Se encontraron diferencias significativas, habiendo un 
menor porcentaje en los tratamientos T10 y T14, con un 
total de 7,95 y 9,20 respectivamente, superando así al T0 
el cual obtuvo un porcentaje de 10,40 y entre los porcen-
tajes más altos se hallaron en T1 (14,76) y T6 (13,45), con 
un promedio general de 10,89. 

Índice de mazorca

No se encontró diferencias, entre los cuales el T1 y T3 
obtuvieron el mejor índice de mazorca con 18,81 y 18,99 
mazorcas, mientras que el T12 y T19 lograron un índice 
de mazorca de 33,70 y 30,48 respectivamente, existiendo 
un promedio entre tratamientos de 23 mazorcas. 

Largo y ancho de almendras (cm)

No se encontraron diferencias según Tukey (P≤0,05), el 
valor máximo en el largo de almendra lo obtuvo el T9 (2,47 
cm) y el mínimo el T19 (2,17 cm) con promedio general 

entre tratamientos de 2,31 cm. No obstante, para el ancho de almendras se encontraron diferencias estadísticas alta-
mente significativas, obteniendo un mayor ancho de almendras en los tratamientos T1, T2, T3 y T14 (1,32 cm), el valor 
mínimo se encontró en el T19 (1,07 cm), habiendo un promedio general entre tratamientos de 1,25 cm.

Tabla 1. Promedios estadísticos de los índices de calidad física (IS: índice de semilla, NA100 g: número de almendras 
en 100 gramos; % T: porcentaje de almendras; IM: índice de mazorca; LA: largo de almendra; AA: ancho de almendra), 
de almendras de 20 híbridos interclonales de cacao (Theobroma cacao L.) provenientes de la Finca Experimental “La 
Represa”. 

TRATAMIENTO IS (g) NA 100 g % T IM (unid) LA (cm) AA (cm)

DYRCYT-H 251 1,36 a 73,67 ab 14,76 a 18,81 a 2,44 a 1,32 a

DYRCYT-H 252 1,41 a 74,00 ab 11,09 ab 26,29 a 2,45 a 1,32 a

DYRCYT-H 253 1,35 a 67,00 b 12,01 ab 18,99 a 2,37 a 1,32 a

DYRCYT-H 254 1,26 a 79,67 ab 12,47 ab 24,72 a 2,31 a 1,31 a

DYRCYT-H 255 1,41 a 79,33 ab 10,51 ab 21,32 a 2,28 a 1,31 a

DYRCYT-H 256 1,23 a 79,67 ab 13,45 ab 21,50 a 2,23 a 1,19 ab

DYRCYT-H 257 1,26 a 81,00 ab 11,21 ab 22,65 a 2,19 a 1,24 a

DYRCYT-H 258 1,39 a 73,67 ab 10,82 ab 20,51 a 2,34 a 1,26 a

DYRCYT-H 259 1,30 a 74,00 ab 10,05 ab 23,20 a 2,47 a 1,27 a

DYRCYT-H 260 1,40 a 67,67 b 7,95  b 21,28 a 2,32 a 1,22 ab

DYRCYT-H 261 1,18 a 75,00 ab 9,45 ab 21,16 a 2,46 a 1,23 a

DYRCYT-H 262 1,17 a 86,33 ab 11,06 ab 33,70 a 2,34 a 1,27 a

DYRCYT-H 263 1,19 a 80,00 ab 11,02 ab 19,49 a 2,23 a 1,28 a
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DYRCYT-H 264 1,33 a 73,33 ab 9,20  b 19,80 a 2,29 a 1,32 a

DYRCYT-H 265 1,35 a 73,33 ab 10,80 ab 19,76 a 2,36 a 1,19 ab

DYRCYT-H 266 1,16 a 83,00 ab 11,72 ab 29,75 a 2,27 a 1,20 ab

DYRCYT-H 267 1,21 a 81,33 ab 10,55 ab 24,41 a 2,29 a 1,21 ab

DYRCYT-H 268 1,09 a 87,33 ab 10,36 ab 19,90 a 2,28 a 1,18 ab

DYRCYT-H 269 0,97 a 98,00 a 9,88 ab 30,48 a 2,17 a 1,07 b

DYRCYT-H 270 1,11 a 85,33 ab 9,92 ab 25,92 a 2,18 a 1,19 ab

 JHVH.-10 (Testigo)* 1,21 a 81,33 ab 10,40 ab 19,36 a 2,27 a 1,25 a

Promedio 1,25   78,76   10,89   23,00   2,31   1,25  

CV (%) 12,21   11,31   16,31   23,18   5,26   4,20  

Máx. 1,41   98,00

 

14,76   33,70   2,47   1,32  

Min. 0,97   67,00   7,95   18,81   2,17   1,07  

Los promedios con letras diferentes, difieren estadística-
mente entre sí, según la prueba de Tukey (P ≤ 0,05).

Prueba de corte (%)

Peso de 100 almendras (g)

No se encontraron diferencias, hallándose el peso máxi-
mo en el T2 (141 g) y el valor mínimo en T18 (109,33 g), 
con un promedio general entre tratamientos de 124,92 g. 
Según la norma INEN - 176, los tratamientos T2 y T8 se 
clasificaron en la categoría A.S.S.P.S mientras que el tra-
tamiento T18 entra en la categoría A.S.E. 

Buena fermentación (%)

Se encontraron diferencias altamente significativas, dan-
do como resultado una buena fermentación en el T15 
(80,33%), el menor porcentaje de fermentación se halló 
en el T4 (19,33%), dando como resultado un promedio 
general entre tratamientos de 124,92%. 

Mediana fermentación (%)

Se encontraron diferencias altamente significativas, te-
niendo una mejor mediana fermentación el T20 (45,67%), 
el valor mínimo se halló en T2 (9%), y un promedio total 
entre tratamientos de 18,02%.

Fermentación total (%)

Se encontraron diferencias altamente significativas, ha-
llándose una mejor fermentación en el T15 (91%), mien-
tras que el T4 presentó el porcentaje más bajo con un 

41%, existiendo un promedio general entre tratamientos 
de 75,02%. 

Violetas (%)

Se encontraron diferencias significativas, entre los cuales 
los tratamientos T18 y T15 obtuvieron menor porcentaje 
de almendra violetas con un 8 y 10,67% respectivamente, 
mientras el T4 y T5 presentaron los porcentajes más altos 
con 41,67 y 34,67%, habiendo un promedio general entre 
tratamientos de 20,43%. Esto según la norma INEN-176 
el T18 es clasificado en la categoría A.S.S.P.S ya que el 
máximo establecido en dicha categoría es del 10%, mien-
tras que el T15 es clasificado en la categoría A.S.S.S cuyo 
máximo requerido es del 15%.

Pizarras (%)

Los mayores promedios para esta variable presentaron 
en T3 (8%) y T12 (6%), mientras que los tratamientos con 
menor cantidad de almendras pizarras se hallaron en T8 
(0,33%) y T6 y T14 ambos con (0,67%). Según la norma 
INEN - 176 todos los tratamientos se clasifican en la ca-
tegoría A.S.S.P.S ya que según la norma los porcentajes 
deben ir entre un 4 al 18%. 

Almendras con otros daños (%)

Presento diferencias altamente significativas, solo se en-
contraron daños en los tratamientos T4, T19, T20 y T0, ha-
llándose el mayor porcentaje de daños en el T4 (12,67%).

Tabla 2. Promedios estadísticos de la prueba de corte 
(p.100 alm: peso de cien almendras; bf: buena fermen-
tación; ft: fermentación total; violeta, pizarra; hongo; 
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insectos; arriba) en almendras de 20 híbridos interclona-
les de cacao (Theobroma cacao L.).

Los promedios con letras diferentes, difieren estadística-
mente entre sí, según la prueba de Tukey (P ≤ 0,05).

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la variable índice de se-
milla, también se da con los datos logrados por Solís 
Bonilla, Zamarripa Colmenero, Pecina Quintero & Garrido 
Ramírez (2015), en el cual registró un índice de semilla 
que varió de 0.43 a 0.98 cuya investigación se realizó en 
híbridos de cacao. Al obtener un menor número de al-
mendras para completar 100 g el tamaño de estas es ma-
yor o viceversa debido a que el peso está directamente 
relacionado con el tamaño, según Palacios (2008), el cual 
obtuvo un total de 82 almendras para completar 100 g. 
Para la variable porcentaje de testa los resultados difieren 
con los obtenidos según Lares Amaiz, Pérez Sira, Álvarez 
Fernández, Perozo González & El Khori (2013), en el cual 
se observaron que los valores promedio para el peso del 
grano y el porcentaje de testa en el cacao fresco son 2,14 
g y 19,16%. 

El peso del grano y el contenido de testa disminuyen con 
la fermentación a valores promedio de 1,87 y 17,11%. En 
el índice de mazorca, los valores difieren en los obtenidos 

según Cirilo Girón, et al. (2007), ya que se obtuvieron va-
lores que oscilaron entre 13,8 y 20; de acuerdo a estos 
datos con los obtenidos en los 20 Cruces interclonales, se 
puede argumentar que la variabilidad registrada (18,81 
min. y 33,70 máx.) se debe a que los índices de mazor-
cas son muy variables según los tipos cacao. Al medir 
el largo y ancho de la almendra se obtuvieron datos que 
coinciden con los obtenido por Graziani de Fariñas, Ortiz 
de Bertorelli, Angulo & Parra (2002), quien realizó un es-
tudio en tres tipos de cacao Criollo, Trinitario y Forastero, 
correspondiéndole al Criollo los más largos y anchos con 
2,42 y 1,36 cm respectivamente. 

En la prueba de corte, los resultados de Álvarez, et al. 
(2010), en su investigación de la evaluación de la cali-
dad comercial del grano de cacao obtiene con respec-
to al peso, los granos fermentados y secos en los CM 
mostraron un mayor valor (157,45 g), mientras que las CP 
mostraron un menor valor del peso (148,89 g). Por lo que, 
en este estudio, se obtuvo una relación inversa al peso/% 
testa o cascarilla. Asimismo, se logró una buena fermen-
tación mayor al 80% y esto según la normativa ecuatoria-
na INEN-176 está sobre el promedio mínimo que estipula 
un grado de buena fermentación del 65 y 75%. 

 1 

TRATAMIENTO   
P. 100 Alm. 

(g) BF MF FT Violeta Pizarra Hongo Insectos Arriba 
DYRCYT-H 251 135,67 a 45,33 abc 28,00 ab 73,33 ab 22,33 Ab 3,67 a 0,00     c 0,67 a A.S.S. 
DYRCYT-H 252 141,00 a 61,00 ab 9,00   b 70,00 ab 24,00 Ab 4,00 a 0,00     c 2,00 a A.S.S. 
DYRCYT-H 253 134,67 a 45,67 abc 16,33   b 62,00 ab 28,33 Ab 8,00 a 0,00     c 1,67 a A.S.S. 
DYRCYT-H 254 125,67 a 19,33      c 21,67 ab 41,00 ab 41,67 A 5,00 a 12,67 a 0,33 a ------ 
DYRCYT-H 255 129,67 a 36,00 bc 25,33 ab 61,33 ab 34,67 ab 3,00 a 0,00     c 1,00 a A.S.S. 
DYRCYT-H 256 122,67 a 58,67 ab 16,00   b 74,67 ab 23,33 ab 0,67 a 0,00     c 1,33 a A.S.S. 
DYRCYT-H 257 126,33 a 46,33 abc 33,00 ab 79,33 a 20,67 ab 2,33 a 0,00     c 1,00 a A.S.S.S. 
DYRCYT-H 258 139,33 a 70,67 ab 12,67   b 83,33 a 15,67 ab 0,33 a 0,00     c 0,67 a A.S.S.S. 
DYRCYT-H 259 132,00 a 57,67 ab 12,00   b 69,67 ab 27,67 ab 2,67 a 0,00     c 0,00 a A.S.S. 
DYRCYT-H 260 139,67 a 69,67 ab 10,00   b 79,67 a 19,33 ab 1,00 a 0,00     c 0,00 a A.S.S.S. 
DYRCYT-H 261 118,33 a 59,67 ab 17,33   b 77,00 a 21,67 ab 2,00 a 0,00     c 0,00 a A.S.S.S. 
DYRCYT-H 262 117,00 a 66,33 ab 9,67   b 76,00 a 18,00 ab 6,00 a 0,00     c 0,00 a A.S.S.S. 
DYRCYT-H 263 119,33 a 67,67 ab 11,00   b 78,67 a 16,33 ab 4,67 a 0,00     c 0,00 a A.S.S.S. 
DYRCYT-H 264 132,67 a 69,00 ab 9,33   b 78,33 a 21,00 ab 0,67 a 0,00     c 0,00 a A.S.S.S. 
DYRCYT-H 265 134,67 a 80,33 a 10,67   b 91,00 a 10,67 ab 4,00 a 0,00     c 0,00 a A.S.S.P.S. 
DYRCYT-H 266 115,67 a 69,67 ab 11,00   b 80,67 a 11,33 ab 5,33 a 0,00     c 2,67 a A.S.S.S. 
DYRCYT-H 267 120,67 a 61,33 ab 21,33 ab 82,67 a 12,00 ab 4,33 a 0,00     c 1,00 a A.S.S.S. 
DYRCYT-H 268 109,33 a 56,67 ab 30,33 ab 87,00 a 8,00 ab 1,67 a 0,00     c 2,67 a A.S.S.P.S. 
DYRCYT-H 269 97,33 a 61,00 ab 11,00   b 72,00 ab 20,67 ab 2,00 a 2,33   b 3,33 a A.S.S. 
DYRCYT-H 270 111,00 a 39,00 bc 45,67 a 84,67 a 11,00 ab 3,00 a 0,33 bc 1,00 a A.S.S.S. 
JHVH.-10 (Testigo)* 120,67 a 56,00 ab 17,00   b 73,00 ab 20,67 ab 2,67 a 1,67 bc 2,00 a A.S.S. 
Promedio 124,92   57,00   18,02   75,02   20,43   3,19   0,81   1,02     
CV (%) 12,21   20,08   46,37   14,61   48,32   121,90   90,75   174,07     
Max 141,00   80,33   45,67   91,00   41,67   8,00  12,67  3,33   
Min 97,33   19,33   9,00   41,00   8,00   0,33   0,00   0,00     
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En mediana fermentación se obtuvo un grado de fermen-
tación de 45,67% esto se debe a que existió un porcen-
taje más alto en la cantidad de granos bien fermentados, 
diferente a los obtenidos (Goya Baquerizo, et al., 2015) 
quien logró un grado de mediana fermentación del 52,25 
y 48,50%. El porcentaje obtenido de almendras pizarras 
se debe ya que al momento de la cosecha se recolectan 
frutos que no se encontraban en un adecuado grado de 
madurez según Cedeño Guzman (2010). Los resultados 
expuestos en el porcentaje de almendras con otros daños 
difieren con Goya Baquerizo, et al. (2015), quienes en su 
investigación detectaron en varios clones de cacao al-
mendras con intensidad de defectos por moho entre 1,40 
% y 1,25 %.
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